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INTHOlllJCCIÓN 

La Cuenca del Pacifico se ha caracterizudo por ser objeto de estudios en pulses del sudeste 
usiútico, especialmente en Japón. en Estudos Unidos y Australia, los cuales se hun dado en 
función del gran dina111is1110 económico de la región asiática, dd interés de la política 
exterior de Estudos Unidos y por la propia movilidad del cupitalis1110 adoptado en Asia, que 
se caructl·riza por la participación de los empresarios y académicos en In definición de lns 
políticas guhcrm1111c111alcs; sin cmhurgu, existe también una definición muy \'Ugu de lo que 
es tu Cuenca y su quehacer rcul. Lu inquietud por conocer un fcnó111cno con poca difusión, 
tan ajeno a lus co~tumbrcs ºoccidentales", y exitoso, sin saber u detalle las razones de su 
éxito, despertó el interés por llevar u cabo el presente trabajo. 

Son los acmlémicos japoneses la punla de lanza para la elaboración de propuestas y 
estudios en la Cuenca deMlc la década de los años sesentas, pero nunca se ha definido en 
ellos. un concepto sobre la Cuenca de manera precisa, por lo que es importante, n fin de 
delimitar en qué plano se duró nuestro estudio, acotar un concepto de la Cuenca del Pacífico 
tomando como punto de partida el aspecto geográfico, y pura lograr una 111ayor claridad, se 
aborda posteriorrnente el aspecto económico para así detem1inar quiénes participan en ella 
)' cuüles son las peculiaridades de su participación, especiahnentc n través de sus 
urganism<1s. 

firncias al quehacer de los orgunis111os, espccilicamente el Paciflc Basi11 Eca110111ic C01111ci/ 
(i'/Jl:"C ');el del /'m·ijh- Eco110111ic Co1111d/ Caopcrmicm (l'ECC'); y más recientemente el del 
.·faia /'m·ific Ec111w111ic Coopcmticm (A /'ECJ es posible saber quiénes participan domtro de 
lu Cuc..·ni:a <lcl Pacifico. 

El l'BEC, surgido en 1967, es un foro de carácter e111presarial, en el que los principales 
n:pn.~scnlantcs de cuda país, impulsan la rcalizm:it\n de negocios n través de mercados libres 
lJUC pcrmitan incrcmcntar el comcrciu y la inversión cn los países n1ic1nbros. 

El l'ECC es un nrganis1110 de carácter tripartita que tiene como propósito coordinar las 
políticas de los paises mic1nhros y proponer 1ncdi<las que fomenten la actividad económica; 
lo antcrinr adquiere rcle\'ancia considerando que los tres sectores participantes son el 
cmpre:-.urial. el ucadémico y el gubernamental. puesto que el organismo c.s punto de 
cuntach1 entre quienes buscan realizar un nrnyor número de negocios. estudiosos que 
emiten propw:stus ul sector empresarial y al gubernamental. y los encargados de 
instn1111cntar las políticas en sus respectivos paísL"s. No obstante que no es un organismo en 
1..·I que Jos g,1hiernos adnph:n cmnpromisos, sí es importante el hecho de que las posturas 
adoptadus 1..•n él n:vclan tcndcncias de lu política en ..:ada país adcnuls de que las propuestas 
hechas en su interior sun conocidas 11or cada gobierno. No olvid..:1nos que en los paises del 
sudeste ;1siü1ico Sllll tomadas cn cuenta las opiniones del sector empresarial en la definición 
Lle políticas 1.1uc impulsen el crccimicnto económico. 

El 1\PEC es d organismo n1ús reciente; surge en 1989 como un foro en el que los gobiernos 
de doce paises en ese entonces (1\uslralia. Brunei. Cunrn.tú. Corca. Eslt1dos Unidos. 
Filipinas, Indonesia, Japón, l\lalasia, Nueva Zclandia. Singupur y Thnilandia), intentan 
delinir 1.1ué políticas w.loptar y qué iniciativas proponer pum lug.rur un mejor cnton10 



económico, tanto al interior de cada pnfs como en el ámbito regional. En la práctica ha 
eonsnlidmlo su estructura con el establecimiento de un secretariado pennanente, la 
conversión de grupos ad lwc de trabajo en Comités sobre temas especializados; la 
instrumentación de sus propuestas ha servido para determinar lu relación económica entre 
los miembros en el presente siglo, se han adherido más países teniendo hoy en día veintiún 
miembros, además de que ha servido para orientar y captar los trabajos realizados en los 
otros dos organismos, l'llEC y l'ECC especialrnente en lu iniciativa de crear una zona de 
libre comercio pura el año 2020, ya que del sector académico surgió la propuesta (Grupo de 
Pcrsonus Eminentes), y para la instrumentación, se hu consultado al sector privado 
(Consejo de Apoyo de Negocios de APEC). 

Por otra parte, en nuestro puis el fcnc\mcno de lu Cuenca era prácticamente ignorado, ya 
qne hubo una ausencia impresionante de estudios, lu cual da la apariencia de haber estado 
vinculada a la definición de políticas gubernamentales. Es hasta finales de la década de los 
ochentas cuando comienzan a considerarse los estudios que intentan dar una visión de lo 
que rcpn:scntu la Cuenca del Pacifico en el contexto internacional y su importancia para 
México, con la obra de Víctor Kcrbcr y sus infonnes enviados a México mientras era 
fundnnarin de lu Embajada de México en Japón, textos elaborados por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y el Instituto 1'futíus Romero de Estudios Diplomáticos y también la 
Tesis de l.iccnciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM. de Dolores Jiménez 
1 krnánJcz y Tom{1s Diuz Díuz. En consecuencia nos mantuvimos a la zaga de las 
tendencias intcrnucionulcs; ya que en un fenómeno con veinte años de reconocida 
importancia para los participantes nsit\ticos, es el sector privado n1exicnno quien antes que 
el gubernamental ingresa a un organismo Je lu Cuenca, ul PllEC en 1989. 

Jlasta 1991 México es aceptado como miembro de pleno derecho del Consejo de 
Cooperación Económica del Pacifico (l'ECC), los antecedentes de esta participación están 
en la representación de nuestro país con un funcionario gubernamental en calidad de 
observador a la Rcunic\n General Internacional en 1983, sin que fuera considerada una 
rcprcscntución olicial (incluso por parte del gobierno mexicano). 

Posteriormente el gobierno mexicano acreditó la participación de Omar Martíncz Legorrcta 
y Víctor Kcrbcr en calidad de académicos y en 1988 fue creudu lu Comisión Mexicana de la 
Cuenca del l'acilico, la cual presidida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, se hizo 
cargo de gestionar el ingreso u dicho orgunisn10. 

Es importmne sc11alar que el fenómeno de la Cuenca del Pacífico empieza a ser tomado en 
cuenta a raíz de un cambio en el modelo de desarrollo, que tiene como objetivo una mayor 
apertura al exterior y diversificación de las relaciones de México con el resto del mundo. 
Estc cambio en el modelo de desarrollo comenzó a instrumentarse en el sexenio de Miguel 
de la 1' faJrid en materia de apertura al exterior con cambios técnicos que permitían liberar 
importaciones del requisito de permiso previo y el cambio más significativo: el ingreso de 
tvléxicn al Acuerdo General de Aram:clcs y Co1ncrcio, lo que se tniJujo en compromisos 
que también llerivuron c:n obligaciones de apertura ul comercio exterior. 

Una vez iniciada la Administración 1988-1994, ésta se encarga Je complcmcntur e intentar 
consolidur un modelo que reconoce la apertura y la relación indispensable con el exterior, 
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para lo cual se enarbolan Jos objetivos de obtener una diversificación comercial y una 
diversificación en Jo político de lus relaciones de México con otros países, Jo cual en 
términos estadísticos se consiguió con la linna de acuerdos comerciales de liberalización 
comercial, además de giras del Jefe del Ejecutivo al extranjero. Es en este contexto donde 
en el l'Jnn Nacional de Desarrollo (l'ND) se reconoce Ja intención de lograr mayores 
acuerdos con Ja Cuenca del l'ucUico, Jo que a Ju postre se traduce en Ja participación en 
APEC una vez que se crcu en 1989; en una región donde Jos acuerdos que confomte u 
derecho internacional conocemos, no son Ju regla, sino los compromisos de corto plazo 
basados en el espíritu de la coopcrución como base del beneficio colectivo; así, es 
imporlante conocer cómo afectan los trabajos de éste bajo esa óptica u nuestro pals y al 
mismo tiempo cómo se da la parlicipación de México. 

Adenuis de los ohjelivos sefü1lmlos en el Plan Nacional de Desarrollo, es muy dificil 
conocer de manera más específica qué guiaba Jus decisiones presidenciales para definir lus 
lineas de acción de Jos funcionarios encargados de gestionar el ingreso de México a Jos 
foros, y una vez aceplados, bajo qué principios se duba nuestra participación, qué se 
perseguía en las reuniones de trubitio o si la encomienda era solamente asistir a las 
reuniones sin una definición clara. 

En no\'icmhre de 1993 es aprobado el ingreso de México a Al'EC, foro basado en el 
consenso para la adopción de compromisos, en el cual surge Ju propuesta de crear una zona 
de lihn: comercio; por ello cobra más relevancia uun el estudio de las implicaciones que 
hay para nuestro país en su parlicipación en Al'EC, unte Jos factores que entran en juego, 
como: miembros altamente competitivos, principios como el consenso flexible y el 
regionalismo lihn: y abierlo. Es innegable el peso específico <JUe tiene Estados Unidos en Ja 
región, Jo que parece demostrarse en el hecho de que un día antes de que en APEC se 
tomara Ja decisión sobre el ingreso de nuestro país, es rutilicndo el Tratado de Libre 
Comercio de América Jd Norle en el Congreso estadunidensc y de que días antes de esta 
aceptación había paises asiáticos que decididamente munifcstnban su apoyo por el ingreso 
de Chile en lugar del ingreso de México. 

Salvo que en AJ>EC no existen estatutos y no se han pronunciado por un marco 
institucional formal, en rcalidnd sus características corresponden a un organismo, por lo que 
inJistintamcnle en este trabiyo le llamamos foro u organismo: han delineado sus objetivos, 
una estructura formal, Jos grupos de trabtyo ratilicados anualmente también son 
considerados por su repetitividad como parte de una estructura formal, las reuniones 
anuales de los Jefes de Estado y las metas a alcanzar que involucran un alto nivel de 
comprorniso concrct:.'mdose en n:alidad cn marcos institucionales nacionales y ul exterior. 

Retomando los trabajos en el marco de Al'EC, el apoyo a Ja cooperación y el impulso a Ja 
cn..•aciíin de una región libre y abierta en el scnti<lo comercial y de in\'crsión. nsi como su 
c:\prl.'sión müximu. el libre comercio tienen sus antcccdcrllcs iniciulcs en lus propuestas 
genermlas dcsJe Ja década de los sesentas, especialmente en el interés Je académicos y del 
gohicrnn japonés. y tic los estudios c~tudunidcnscs al respecto. 

Los acaJ.Jmicos rcprescntath•os de In elaboración de propuestas son Kiynshi Kojima. 
Sahuro Okita y Masuyoshi Ohira. El primero propuso la creación de una :wna de libre 
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comercio en un princ1pto, sin embargo, la disparidad económica y de inlereses en ese 
momento, upagó lul propuesta, funcionando no obslante In de llevar u cubo una Conferencia 
de Comercio y Desarrollo del Pacífico, misma que se enmarcó en la organización de Jns 
Naciones Unidas y adopló cierta periodicidad. Por su parte, Saburo Okila fue Ja fuenle 
ideológica en la que podemos considerar que se sus1entan uctualmenle Jos cs4uemus de 
coopaación de la Cuenca, yn que fue el creador del principio de regionalismo libre y 
ahicrto y de crear una comunidad del l'aeílico; en 1978 Je fue encomendado por el Primer 
l'vlinistro japonés que rccicntemenle había asumido el poder, Masayoshi Ohiru, un esludio 
sobre las tendencias de la coopcrución en lu región, como cunsccucncia de ese estudio 
surgen los principios mencionados anteriormente, junto con la idea de llevar a cabo una 
conferencia a nivel regional para discutir las lcndencias de la cooperación. Okilu como Ju 
parle opcraliva y Ohira como el impulsor polilico y fucnlc de recursos, cabildearon Ju 
realización de dicha conferencia, misma que rccihió el apoyo del Primer Ministro 
aus1rnliano l\lalcolm Frnser. A rníz de ese apoyo y de Jos hucnos rcsultudos oblcnidos nace 
el l'ECC en 1980. 

Por olra parle. en Eswdos Unidos lambién exisllu un gran interés por el estudio del futuro 
económico de la región. especialmente ul interior del Congreso, por esa razón el senador 
Lawrcnce Krnuse encarga u Jos académicos Jfugh l'atrick (estadunidense} y n Petcr 
Drysdale (aus1rnliano) Ja elaboración de un esludio en In muterin; como resultado del 
mismo proponen Ju creación de un organismo guhemumelllal coordinador del comercio y el 
desarrollo en el l'ucífico. Esta idea no fructitic\\ fun.du111entalmc111c por Ja desconfianza al 
liderazgo y numipuluciún de Jos Esludos Unidos, yn que el senador Krnuse junio con unu 
comisión efectuaron visitas a países del sudeste nsiático con rnirus a sondear el 
cs1ahlcci111icn10 ucl organismo regional, percibiendo un gran recelo huciu ese país. Ambos 
inh:ntns. el japont.!s y el cstmluniJcnsc se dieron de manera casi paralela. 

l lna n:z descrita la evolución organizncional y de propuestas ul interior de la región, es 
convcnicnh: analizar en el marco de APEC el mismo proceso. En realidad el concepto de 
Al'EC guarda mucha semejanza con Ju prnpucsla hecha por Pa1rick y Drysdale a fines de In 
década de los sch.:ntas, sólo que su creación se <la en un contexto intcmacionul distinto, 
forlalccióndosc ésle inlernamente y ngl ulinunuo, dando sen1ido ni trabajo del l'BEC y el 
PECC haju una mcc(micu en la cual se upoyan de los organismos yu n1cncionados crenmJo 
grupos ad hoc como Jo son el de Personas Emine111es y el ue Apoyo de Negocios. 

En la cslructura ue Al'EC, se prcscntu una organización del lrubujo que ha ciado grundcs 
n:ndimh:ntos, por el lanzamiento de propuestas, udopción de compromisos y u nivel 
lécnico, por el cumplimicnlo en Ja prcscnwción de lrulmjos; esta división se da de Ju 
siguiente mancru en su estructura: Comité de Comercio e ln\'crsión (CTI). es el encargado 
de instrumentar Jos compromisos uduptudos, es decir. es el grupo de técnicos; el s,•1lior 
Oj]iciah ,\/cetinK (SOM) es el grupo de ultos funcinnurios •rue licncn como misión el 
anúlisis no !mio técnico ya cfcctumJo por el CTI, sino que bajo una \'Ísiún más umplia del 
entorno económico y político, .. digh.~rcn" los compromisos lJUe hahrün Je uduptarsc en las 
reuniones anulas, talllo en la l\1inistcriul con10 en la de Lideres. 

En J lJ<J-1. durun1c Ju Reunión ue J.iucrcs uc Bogor. Jnuoncsiu, es "ccp1auu Ju propuesta de 
crear una zona de libre comercio, en ésta, a diferencia dd Trntado Je l.ihre Comercio de 
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América del Norte en el que primero se negociaron los tém1inos del Tratado y difiriendo de 
Ju estructura orgtínicn de In Unión Europea, la pieza fundamental para lograr el 
cumplimh:nto gradual de compromisos son los principios: la flexibilidad y el consenso. En 
1995, en Japón se definen principios adicionales, la facilitación en la región y la 
conpcrución y en 1996, en Manila como gula de acción o mecanismo pura el cumplimiento 
de objetivos se crean los Planes de Acción Individuales, que son metas que cada país 
cswhlccc pura cnnlinuar con la upcrtura. 

Por lo unh.:rior, y con la finalidad de comprender la mecánica bajo Ju cual se obtienen 
a\'lmccs en el marco regional, y ya habiendo definido In Cuenca del Pacífico en el marco 
económico y gcogrúlico, será expuesto paso u puso el progreso de APEC a través de su 
consoliJaci<ín institucional, y a partir de este, sus principios, sus áreas de trabajo definidas 
y los compromisos a cumplir. Pum ello el marco de referencia obligado son: las 
Dcelarucioncs Je LiJcrcs, los reportes Jcl Grupo de Personas Eminentes y los Planes Je 
Acción lnJiviJuales dcsJe su nacimiento como Foro en 1989, hasta la actualidad, en 2003. 
Si bien APEC no nució con los puntos que acabamos Je mencionar. 

El trabajo partió Je la suposición Je que Ju meta del libre comercio es el eje central que 
Jeliniri1 la cooperación en In región y dará sentido al Foro, y como hipótesis que esta meta 
implica para nuestro país compromisos muy amplios, diílciles de cumplir y con un 
requerimiento prioritario pura concertar políticas sectoriales que promuevan desarrollo 
cconúmico y al mismo tiempo, industrias compctitivus ante la upertura. 

Los compromisos de liberalización aJoptuJos por México en su AgenJu de Acción, 
parecen dcnutsiado ambiciosos, sin cmhurgo. una vez que se hace un comparativo entre 
w.:cionc5 comprometidas y las uccioncs ya iniciudas, sulvo la clin1inación de aranceles, son 
mínimos los esfuerzos u realizar, puesto que desJe 1983, con la eliminación gradual del 
requisito Je permiso prc\'io de importación y exportación, y el impulso u la libcrulización 
comercial obtcniJo en el sexenio 1988-1994, se lm obtcniJo un gran nvunce. Se estudia el 
si¡;nilicaJo Jel cumplimiento de estos compromisos con relación ni avance de In 
cooperación regional. 

En el primer capitulo se revisa Ju evolución del orden mundial con un nuevo "sistema 
munJo", prcJominuntcmcnte económico grucius al aparente fin de conflictos ideológicos y 
Jcl mundo bipolar, usl como la globalizución que, aunada a In crisis en el multilnterulismo 
del GA'IT en la década de los ochentas, originan como respuesta tendencias a In creación 
de regiones. 

En este capitulo también se destncun los aspectos generales Je la dinámica generada en la 
Cuenca Jcl Pacilico, JifcrencinnJo primerumente el aspecto geográfico Jel económico, que 
es el que en rcaliJad le da vida, usl como la evolución el regionalismo en la década de los 
años ochentas, sus caructcristicas u partir del nivel de cornpromiso en ellos y el surgimiento 
Je APEC. 

En el segundo capítulo se describe quiénes purticipun en el quehacer de Ju Cuenca, y cuál 
hu siJo la evolución institucional y de coopcrución en la misma, antes Je In participación 
gubcrnmncntal Je manera Jirecta; es decir, se destacan los trabajos de los empresarios y 
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ucadémicos en el seno del PBEC y del PECC. Tomundo ya a APEC como región, se hace 
una revisión de las propuestas que han llevado a lijar como meta la entrada en vigor de unu 
zona de libre comercio, la facilitación ul comercio y la inversión (Trcule <mcl lnwm11e111 
Facilitaticm), la cooperación económicu y, como instrumento para lograr estos tres puntos, 
la Agenda de Acción de Osaku y los Planes de Acción Individuales y Colectivos adoptados 
en !11anila. Esa es la realidad que deline hoy a APEC como región, en la que después de 
haher mwlizado su evolución y sus trabajos hasta la más reciente Declaración de Líderes de 
2002 en f\1éxico, no muestra cambios sustunciulcs en sus objetivos, destacando, sin 
embargo, la inllucncia de Estados Unidos por incluir temus políticos, sin ninguna 
vinculación din:cta con la economía, lo que puede afectar al organismo. 

El tercer capítulo ahordaní el ingreso de f\1éxico a los organismos untes mencionados como 
parte del cambio en el modelo de desarrollo, orientado hacia el exterior, el cual busca 
<livcrsilkur las rdudoncs de nuestro pais y purticipur en organismos y foros internacionales 
vigent<'S. Se am11izan los pasos dados como miembro de APEC: para instrumentar de 
nwncra gradual los compromisos (de llogor, Osaka y Manila), y cómo se han definido las 
mecúnicas de trabajo. así como los l .J temas en los que se ha acordado avanzar (trabajos de 
lil)l. .. 'rali1aciún. arnncL·lcs, medidas no urancclurias, servicios, inversión, normas, 
prm·cdimie11tus aduanales, derechos de propiedad intelectual, política de competencia, 
cu111pras de gobierno, llcsn:gulación. rcglus de origen, solución de controversias, 111ovilidad 
de personas de negocios, e instnunentución de la Ronda Uruguay). Por último, se analizará 
qué implica pum nuestro país cada una de las acciones a tomar en cuanto a políticas y 
regulaciunes, así como la forma en que ha contribuido, si es que lo ha hecho, al avance del 
regionalismo abierto <¡ue también fortalece el plano multilatcrul. 

1'ESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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l. LA CIJF.NCA nm. PACIFICO\' EL HF.GIONAl.ISl\IO EN F.L MllNDO 

En este cnpllulo nos proponemos analizar las distinias fuerzas que han influido en la 
dirección de los procesos de rcgionalización - integración en el mundo para entender y 
estudiar las particularidades con que se ha dado el mismo en la Cuenca del Pacifico, lo que 
implica hablar, en el marco del orden internacional y las instituciones internacionales, de 
muhilaterulismo, regionalismo, globalizución y sus efectos, pura ello son muy útiles las 
explicaciones "sistémicas" del mundo. 

J./ GLOJJALIZACJON 1' REGIONAL/SlllO 

De acucnlll con quienes se han dudo a la tarea de estudiar bajo la corriente sistémica los 
acontecimientos internacionales, el "sistema mundo" hu cambiado y se hu trunsformado. Ya 
no es el mismo de Ju Segunda Posguerra, en donde estaba definido por la Guerra Fria, la 
influencia en el mundo por dos polos: Estados Unidos y la ex U.R.S.S. en el régimen 
político de países (Europa y Asia como su principal foco de atención), y también era 
manifiesto en la organización internacional. 

La organización internacional estaba delineada a partir de lo polltico y temáticamente 
(organin1ciones militares, de apoyo económico, reguludorns del comercio intemacionul), 
sin embargo, con el fracaso del socialismo como régimen y modo de producción', y las 
peculiaridades con que en cada pane del mundo fue evolucionando el capitalismo, 
encontrnmos la semilla de la globalización y a su vez, del regionalismo que ahora 
conuccmus, usuciado a la intcgrución económica. 
El modo de producción capitalista, vigente en Europa occidental, Asin-Pac!fico, Oceanla, 
Nnncamérica y aun en América l.nlina, toma matices propios en cada pafs o región, 
udaplúrH.losc y n:produciéndosc. 
Pura entender un poco las razones tanto de la desaparición del socialismo, como de la 
evolución del capitalismo, dentro del "sistema mundo'', veamos la opinión de la Profra. 
Gmcich.11\rroyo: 

"La viabilidad de un sistema en general y de un sistema social en panicular, 
cualquiera que sea su orientación, debe cumplir las siguientes funciones: 

i) De producción; 11) De apoyo (manipulación del medio); iii} De 
conservación de la panes; iv) De adaptación; v} De dirección."2 

1 Cuba seria el Ultimo "ba!itión puro•• del socialismo. sin embargo, su propia dialéctico y el bloqueo 
cconó111ico ul que esta siendo sometida, la ha aislado de insertarse en el proceso de gluhalización, lo que es 
prcocupunlc por la dificullad que Je puede implicar csu inserción anlc lo vcrtigiunso de los cambios cicntHico· 
tccnolllgico!i y li1 t.'!ipccialiL&1cil\f1 de la producción. Por su pilrtc, China aum¡uc no se ha ahh:no tutnlmcntc, se 
lm dado cucnla de la impm1ancia de insertarse en el sistema i:;lohal prupici;mdu tirca!i libres, abiertas a Ja 
ccunomfa de mercado, y ello lo lm hecho u tra\·és de llong Kong, rcincurpunu.Jo dc!idc 1997, y otras ciudades 
dclllro de MI 1crrilurio en puertos que bordean el Pacllico. 
;z Grncida Arroyo PiclmrJo. "Sis1en1a Mundial y Suhsistcmas Regionales ¡,Un mundn de fractales'!", en: 
Ciracicla Arroyo Pichardo y Alfredo Romero Castilla (Coordinadores) Rcgionc!. del mumlo. Problemas y 
pcrspcctivu~: Diálogos paru su e~tudio. p. 31 



Al no tener el mundo unu división en dos por lo político e ideológico, aquellos paises que 
enfocaron su organización a la eficiencia económica, a In producti\'idad, sin perder de vista 
un sentido hunrnnitario o de cooperación, surgen como centros de poder: la Unión Europea 
(entonces Comunidad Económica Europea) y la Cuenca del Pacifico (esta íiltima como 
región con inlluencia en la economla internacional, lograda con el sector empresarial como 
motor, pero que hasta 1989 da lugar a un foro de conperución como lo es hoy APEC). 

"El sistema capitalista en cambio, ha continuado con sus funciones de 
producción modificándolas, lo cual significa capacidad de adaptabilidad, de 
conservación d<: las panes a través de nuevas fonnas de orgunizución y de 
dirección - políticas económicas establecidas por las instituciones 
económicas internacionales y también por la configuración de nuevos 
suhsi!-.tcmus ccorulmicos, como la Organización ~:lundinl <le Corncrcio, lu 
consolidaciún de la Unión Europea y muchos otros, además de la creación 
de nuevos principios de organización tanto política como económica. Se 
trataría - según csln pcrspccliva - de acciones conscientes !endientes u lu 
conscrvución del sistema. 
A todas eslas nue\'as formas de complejidad y de organización se les 
dcmunina crm:rgcntismo" J 

Tul vez parliemlo de su propio entorno cada bloque -tunto en Europa como en Ja Cuenca del 
Pacifico- ha sido extr:wrdinarimncnte visionario; en 1957, el Tratado de Roma marca el 
inicio de un proyecto por lograr una Europa integrada económicamente y que ni din de hoy 
ha logrado excelentes resultados consolidando a la hoy Unión Europea, con 15 paises 
miembros. l laciendo a un Indo el orden internacional lidercado por Estados Unidos, y muy 
probahh:nu:ntc pilrn hacer contrupcso u su hegemonía, usí con10 previendo mejores fom1as 
de desarrollo partiendo en un crecimiento desde adentro, han sentado las bases que les 
permite erigirse como una región fuerte, siendo pionero de los 111ovi1nicntos por lograr 
acucrJos <le libre co111crcio.4 

Por otra parte, como ya sc11almnos en el capltulo anterior, la Cuenca del Pacifico, 
aprovechando el i111erés de Estados Unidos rrimordiulmcnte por abastecerse de materias 
primas de la regiún y tener bases militares, la cupncidad japonesa de reconstrucción y 
lograr unu cconnmiu clicicntc, lidcrcando un proceso de crccin1icnto regional pcrmcndo al 
sureste del continente, y t:unbién el e111p1tjc de Australia por crear una región orientada a la 
coopcrw.:it)n. impulsaron un scntimicn10 de necesidad por lograr cs,¡ucmus de cooperación, 
por crear una región. 

Pero no es posible entender los elementos que camctcrizan a cada región, y cómo se fueron 
conformando con una identidad propia sólo señalando el fin de la Guerra Fria y su 
intención de hacer contmpeso u Estados Unidos, tampoco es cntemlible por qué se du una 

J lbídt·m. p. J:? 
" En C!ltc enfoque dc 1111 nuevo "sish:ma mundo .. no considcrumo~ utros c~bozus di.' integración gcncrnc.Jos en 
otro!'! periodos hblúricus, sin embargo se pueden rcvhur éMos en: Crblina Hosus <ionlálcz. ··Rcgiunalismo \'S, 
Gluh<ili1.•H:ió11: ¡,e':> pusibh: un 111ul1ilu1crJ1ismo por bloques'!" en: RL•\-j'\fíl Rcl01ci11111.•s !1111.:m¡1cio11nl1.•s. No 73; 
cncru-ahril l lJ 1J7. p 44 
~ i\1•1. J\rllunicta Bcncj:nn, La Cucncu del PuclOco: impulso nuncamcricano e imp;1ctu en Mé:\ico, p. 10 
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mulliplicidnd de ucuerdos regionales en la década de los ochentas, de procesos tendientes a 
lu integrución, sin lomar en cuenta la globalización, entendida ésta no en un contexto ni 
como un proceso global, sino mas bien dialéctico. 

La glnbalización, es en realidad una fonna mus evolucionada del capitalismo que 
conocímnos u través de empresas transnacionales, ya que, con la Tercera Revolución 
Cientilico Tecnológica, afecta los modos de transmisión del conocimiento, que se.vuelven 
prúcticamcnte instanlúncos, hace más eficiente la producción de bienes y a la vez, 
intervienen en la forma de participación del Estado en la econom!a, invirtiendo en las 
regiones que ofrezcan las mejores condiciones para la reproducción del cupital.6 

º'( ... )con el desarrollo de grandes empresas trunsnacionules, manifestación 
de la e\'olución hacia una etapu superior del capitalismo, se introdujeron 
nuevos procesos productivos caracterizados entre otras cosas por Jo que 
ahora se denomina lu destcrritoriulización y que junto con otros procesos, 
también de gran envergadura uutomatiz:1ción, desrcgulación, 
co111unicucioncs, upcrtura comercial, finanzas, etc, todo cllo relacionado 
con lu tercera Revolución C&T. ·han ido adquiriendo un cun\cter global y 
con ello mmlilicundo la naturalez:1 del sislcnrn mundo (autopoiocsis)."7 

O como alirmu GiJdens sobre este nuevo estado del capitalismo: 

"Las cosas 1111<!\'US (sic) que implica la globalización, ( ... ) son la 
•revolución mundial de las comunicucioncs\ la 'economía intangible' 
(economía del conocimiento), el mundo de post-guerra fria, y las 
'transl'brmacioncs que se producen en In vida cotidiuna'."8 

No es dcscnhcllnJo entonces afirmar que la glubalización, como fomm evolucionada de 
cupitalismo, rcJclinió en la década Je los ochentas la cconomiu mundial, y con ello también 
el papel de los actores que intervienen en ella, con unn tendencia hacia la regionaliznción 
c:nmu una Jl1n1w de n:on.Jcnnrsc, de lograr uliunzas y compkn1cntar recursos. 9 

1'Antcri1,.1nncnh: 11111d1us autores amh:apilalistas y oposilorcs de itquicrda en México. clamaban que la mano 
Je ohrn h.mua era un rCl'Ur!rio pura atraer iiwcrsión c:\tranjcrJ a México. ho)' en dfa, nos damos cuenta que no 
~olu c;o,lc foctur dch:1111ína la decisión de in-.·crtir o no en un pals. Es la c!ttoabilidad y corno dice la profesora 
Arrn)u, la po~ihilidad 'IUC cncucnlrc de scguir!lic n:pruducicndo (marco rcgul;uorio, incentivos fiscales, 
seguridad, numo de ohr11 accesible y caliticmJa), lu quc determina si es fuctiblc la invcr!riión o no en un pafs. 
7 Oradclu Arroyo Pichardu, en: up. cit., p. 36 
" Ci1.i 1,.h.· Gid1.kn!t cu: 1\mundo Oasurto Salaz.ir, "En!ioayo ~obre la lklk>.ibiliJad y In Fiabilidad en los 
Si~ti..·nrn~ Sodah..·!'I Rcgiom1lc:. .. en: Grncicla Arro.)O Piclmrdo .)' AlfrcJu Romero Ca:.tilla (CourdinaJurcs): op 
dt., p. 5! 
" J.a pn1ft·~or11 H.o!oil:t i.klinc como la "primera ola de n·gionalismos" J acuc1do~ umh.·rdJIC!> JI;' la década de 
lm !i.C!'!Crtta!i, c!iotilhlcciJos cn paises de América Latina. Asia y África. Tal \CL por la Jébil cnn.!tbtcncia que 
tu\'Ícrun, u plm¡ue la gluhaliGtción C!ltaba npenas en gestación, en rt•aliJ¡¡d nu ll'!> poJl'mus U!ioignar llllJ.)Uf 

pcsu cn lil 1cJclinición de la!> n:lucioncs intcnmciunalcs en general. PJra u11•1 li!iolil dclallJJJ de dichos 
a\.:Ul!rdo~. \éa!ic Crbtina Ro!ias Gon~lcL, "Rcg.iunalbmo vs. Globali1.adón: i.C!> pu:.ihlc un 111uhila1cralismo 
¡ior blu4uc!io'.'" en: up di., p 47. 



"Dado el agolamicnto de Ja noción de territorio en lanlo que orientación 
epistémicu y posibilidad de aniculación para nuevas demandas 
económicas y políticas, Jos Estados, y otros actores diversos con presencia 
en el medio inlernucional, tienden a componer formas de articularse con Ja 
expansión de las inleruccioncs propiciadas por el mercado, Ja 
mlminislración de espacios transfronlerizos y pausas cambianles en la 
identidad y Ju cohesión de las sociedadcs."10 

Pero hay olros elcmcnlos comunes destacados por Elisa Dávalos que como consecuencia 
de Ju doclrirm de libre mercado, de sentido de compclencia y por no quedarse alrás en la 
dinámica generada por la globalizución influyen en la regionalización: 

"Eslas condiciones Je han impueslo u la región cienas modalidades para 
Jogrur su desarrollo; no depender de polílicas proteccionislus de subsidios 
del gobierno, no esperar de las politicas regionales Ja panucca pura que se 
ucsarrolle una región, buscar medios propios para insenarse de manera 
clicienle en Ja economla inlcrnacional y conlcmplar como algo prioritario 
talllo el desarrollo tecnológico como Ja calificación del trabajo. Debido a 
las nuevas presiones, regiones que antes de Jos setenta llevaban una vida 
económica relativamente estable han pasado a formar pune de las filas de 
las regiones problemáticas dentro de Jos paises." 11 

Aun nos falta dcstacur que clemen1os hacen que el proceso de globulización ya descrito 
upunian hacia una rcgionulización. Muchos autores señalan que el fenómeno de Ja 
n:gionulizaciún u través de Ju integración económica data de Jos años ochentas del si~lo 
XX. pero en realidad, Jos orígenes Jos encontramos con mas de 20 ailos de anterioridud 1 y 
es en la década de los ochentas cuando inicia la proliferación de acuerdos regionales. Esta 
si:milla la cncontramos pn:cisamentc en las regiones que actunln1cnte yn tenemos mas 
clanuncnte definidas, en Ju Unión Europea y In Cuenca del Pacífico y como un actor 
pcrmanenlemcntc in\'Olucrado, n Estados Unidos. 

l.a regioualizución es entendida dentro de In teoría de la integración, como el marco 
institucional que empieza con Ju eliminación de aranceles. La excepción como tal, que 
posteriormente explicaremos a detalle, es en el Mecanisnto de Coopemción Económica 
Asia-í'acílico, APEC, al no ser un acuerdo en este sentido. y 11unque desde J 994 pone como 
objetivo el libre comercio, no es su única área de compctcncia, sino como su nontbrc lo 
scilala. la coopcrucilln cconónticn si lo es; sin embargo, dchcntos ser Jlcxiblcs y considerar 
u Ja C'uencu del Pacilico como un bloque regional, representado por APEC por su similitud 
en trnlxuos a otros bloques; en el apanado 1.4 "Esquema adoptado en Ja Cuenca del 
Pucilicn. cuupcrución o integración cconlínticaº explicaremos lunto los conceptos de 
intcgraciún cconúmica, como el concepto de la Cuenca del Pacífico. 

w (\trio~ U;lllc~lcru!>, "lkgioncs y Teorfa de Sistemas", en: Grackla Arru)u l'idrnrJn y Alfredo Romero 
C•1~1il1:1 (Cuordimu.Jurc~). op. cit .. p. 13 
11 Elba llá\illn!t I.úpcz.. "La!. c~onomfus eMcmas. lo local y lo global cu la lcurfil ~obre l.1 región" en:~ 
J:!_d;u.:i1111c~ l111c.•rna1.·it1m:1lc>. No 73; enero-abril l 997; p. 30 
•:Al menos cncolllrnmns en Europa el lmico que podcmo!I. considerar acuerdo c:-.ilu~o. 



Los procesos de integrnción han sido estudiados básicamente a través de In 
teoría del comercio internacional, que supone que una intensificación en el 
intercambio de bienes servirá para elevar el nivel de actividad económica y 
que esto a su vez traerá consigo el aumento del empleo y de los niveles de 
vida.'3 

Los elementos que entonces sirven de escenario para la regionalización como actualmente 
se curuclcrizu son: 

Obstrucción de negociuc1ones en el marco multilateral (Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y de Comercio, GA TT por sus siglas en. inglés). 

Scilala Cristina Rosas que el origen de este estancamiento del sistema multilateral en las 
negociaciones comerciules, se debe a aue el orden de Bretton Woods estaba circunscrito n 
las decisiones de los Estndos-nación1 , y ni cambiar los intereses de las empresas, del 
capital, por el nmyor poder que les da una mayor acumulación de capital y el desarrollo 
cic111ífico·lCC11ológico, esos se vuelven en uctorcs del escenario internacional. 

Del total de acuerdos comerciales que se hun notificado ni GATr cerca de una terccm parte 
Jiicrun suscritos en un lapso de 5 años, entre 1990 y 1994, que fue el tiempo en que las 
ncgnciacinncs en lu Ronda Uruguay del GA 1T se encontraban estancadas, pennnneciendo 
latente el temor de los países miembros de que el sistema multilatcrnl de negociaciones 
fracasara por completo y dejando como ahcrnativa paralelan los acuerdos regionales. u 

Si consideramos también que para la década de los ochentas los paises miembros, 
cumpliendo las directrices, habíun lijudo sus aranceles en el nivel previamente acordado, 
las medidas no arancelarias y proteccionistus, tanto pura evitar In importación de bienes que 
dailaran sectores nacionales, como para elevar artificialmente la competitividad de In 
producción m1cional (subsidios y dumping), eran los temas obligados de la ugenda y donde 
las negociaciones se empantanaban. 

Uso del marco rcgulatorio existente en el GA TT pura obtener ventajas comerciales 
fuera del marco multilateral 

11 Ch:mentc f(uiz l>urán. "Ciloba/i:m:iún y D11l,1rrollu T.:rrilorial, d "'''-"' J&.• Eurupd' en: El Mercpdp de 
Y.!!lim:~. enero 19')9, p. 4 
1
" l.'.l 111uhila1ernlbmu clásico referido al Acuerdo General !tobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TI) es 

.aquel ljUL' ~e pruducfa teniendo como aelorcs fundamentales a los Eslados-naciunalcs. En la mcJiJa en que 
11111.:\ º' m:lun:s !te h¡m ineurpurado al comercio internacional. por L-jc111plo, la!t cmpn:!tas 1ransnacionales )' las 
mi!'llllit~ ll'gi1•lll''" ;1dcmá!t del 1un llevado )' trnfJo dclcriuru del E!tladu-nación, !tC habla de la crisis del 
111ul1ilall'r;1li~1110 d;bit:u. P;.1ra una cxplie;1ción mas umpli<i \'cr u Crblina H.thib GonL.ilcL. "Rcgiu11;1li!<llllO \'S. 
filob;lli1.1l:il'U1: ¡,L''!> po!tiblc un mul1ilu1crnlhmo por bloque!t?" en: op. Cit. p 43 nnlil dc pie 'k página 
"1bul 
Cfr. Jorge Edmirdo Na\'ourclc, "Otro falso dilema: regiunulismo y glulmli1•11.:iún" cn: fk\i~HI Mi:\icuna de 
!~k.i L~ITilli:. No. 35·36, 1992, pp. 7-15. Es 11111)' in1erc~a11tc Ht111hi~n la opi11iun ljUc ~e Ja en C!tle ankulo 
!<lohrc el tcm;i, J:1du t¡uc es de los primeros autores en sc1lalar las uparcnlc!t ..:0111rudiccioncs )' la lógica que en 
rL·aliJ.1J ~ig1u: el rc.:giunalismo. 



En la década de los ochentas se multiplica la existencia de acuerdos de libre comcrcio,16 lo 
que u su vez pone en jaque el sistema multilateral regulado por el GA.IT, ya que en opinión 
de muchos expertos tiende ul proteccionismo. En realidad, parece que estos acuerdos, 
conforme al articulo XXIV 17 del mismo aA·n· más que tender al proteccionismo 
comercial, no fomenta la apertura graduul u nivcl multilateral, sino que va creando 
resistencias para mejorar las relaciones y apertura con países no miembros, o con otras 
regi1111es. Ello lo podemos e.~plicar porque el GATf en realidad no permite en su artículo 
XXIV aunu.:nlar arnncclcs o medidas no arancelarias a terceros, y turnpoco permite que el 
inicio de las preferencias entre los puíscs que suscriben un acuerdo, sea con uranc~lcs 
mayurcs antes de la entrada en vigor del acuerdo. 

Ln que pudo haber sido la base para paulatinamente abrir las economías al libre comercio 
en el cn1ornu multilateral, se volvió en un arma para que los miembros de cada acuerdo 
regional 1..·01ulicionuran su upcrturu a otros bloques o regiones y, posteriormente, sirviera 
pum L"on\·cnccr u contmpurtcs de la convcnicnciu de suscribir nuevos ucucrdos. Es decir, el 
electo mul1iplicador de la apertura, dado por el espíritu del GATf, se convirtió en un 
enfm1uc de •·suma cero" donde bajo cs4ucmas formales, cada una de las partes cede 
exaclamente en la medida 4uc la otra lo hace. Al interpretarse así, el regionalismo 
signilicaba la dlvula de escape ante el posible fracaso del multilutcrulismo, pero también ni 
dcs1rnbarse la Ronda Uruguay y cm1rsc la OMC, representa una numera menos lenta de 
lograr acuerdos. por regiones. 

"( ... ) es posible que las regiones desplacen paulatinamente a los Estados
nacionalcs como uctores cconón1icos preponderanlcs en las relaciones 
inlcnuu.:ionalcs, haciendo necesario debatir en foros como el Acuerdo 
Ocnernl sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TI) o In ahora 
Organi~ación l'\'lundiul de Comercio (OMC) In pertinencia de un 
mul1ila1crnlismo inccrregional o por bloqucs."18 

Necesidad de las empresas por orientar sus inversiones productivas hacia lugares 
con mayores vcnwjas 

Por su parle. a nivel intcrnucional surgen con10 aclares las empresas, ya que cobran nu1yor 
peso espccílko en la tumu de decisiones que llevan a bloquear las negociaciones sistema 
multilatcml y tmnbién a utilizar esquemas fuera del marco multilateral en su beneficio. No 
es un secreto que el sector gubernamental está en estrecho contacto con· Jos distintos 
sectores nacionales paru coordinar la postura a presentar en el marco de las negociaciones, 
tanto en el CiATT como bilateral o regionalmente. 

1
" E!t lo q111: IJ profesora. Ru!tas llama la sc¡;unda ola de regionalismos. véase Crislina Rusas Gun1álc:z., up. 

01 .• r 48 
17 El arzkulu XXIV del GAIT, como e.\cepción al Tnuo Jc la Nación Mas Fanm:ciJa. permhc, )icmprc y 
"'Ui111du ~c;1 lh1tilk;.1Jo ;,1 é!tll'. que dos o más paises se 01or¡;ucn pref"•rcncia!. &1rmu;cli1ria). l>itiriendu un poco 
dc 111ud1u!t i1t1lo1c~ LJllC lo intcrprclan como lil )Cntillu para gcnerur blm1ucs con11.•rL·io1ks, poco proclhcs a una 
ma)ur <1pcrllm1, mi opinión es que el C)pfrilu del articulo es muhiplicar o al 1111:11o!t libcralia'.ar paula1inamcn1e 
el comercio i111crnilciunal. 
1
" CriMi1m l(m,u) fiuruálcl, "RC"gionalbmo vs. Glulmlia' .. •u:ión: ¿,e) po)iblc un mullilalcrJlhmu por blOLtues'}" 

en: op. Cu. p ·14 
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Por su poder económico, también es obvio que como actores independientes, sin considerar 
nacionalidades, y gracias a que es posible movilizar las cantidades de dinero que quisieran, 
este poder se multiplica. Al mismo tiempo, In globnlización hn creado nuevos centros y 
nuevus periferias, Ja selectividad que In caracteriza, se explica a Ja luz de Ja conveniencia de 
invertir, de realizar actividades económicas donde sean mas rcdituablcs, dejando de lado un 
enfoque lineal, como Jo sería por ejemplo, considerar únicamente el nivel salarial para 
decidir donde invertir. 

A vanee tecnológico que hace posible el movimiento virtual de capitales 

El mm·imicnto virtual de capital se vuelve entonces un urmn muy poderosa con capacidad 
de cimbrar cualquier economía. En consccucncio, se encuentran lus empresas en capacidad 
de influir Estados. (La globalización) "caracterizada por ser 'selectiva en Jo real y total en 
Jo financiero' .. to es un fenómeno que en cuanto n Jo real, se hn impulsado en los constantes 
avances tecnológicos, Ja acumulación y concentración de capital, y las ventajas 
competitivas logradas principalrncntc por empresas, y Ja globnliznción total, es 
precismncntc virtual, cobrando mas poder y capacidad de afectar inmediatamente ni mundo 
el aspecto linanciero, pero también está incluida en ella el procesamiento y circulación de 
datos. 

Orientación de las pollticas estatales 

En primer instancia es muy simplista mencionar que In inversión mantiene niveles de 
empico, ya que sus benelicios csllín circunscritos a mas aspectos, como In balanza de 
pagos, reagrupaciones de sectores productivos y, más importante aun, en Ja definición y 
reddinición de las pollticas estatales. Jugando este papel han no sólo influido, sino 
rcdclinido el papel dd Estado. En una relación que se desequilibró n favor del cnpitnl, pero 
donde este sigue necesitando del Estado, éste ultimo se pliega mas a Jos intereses del 
primero, pero donde ambos obtienen el benclicio de seguir reproduciéndose. 

Entonces el Estado debe retirarse de actividades de interés de In iniciativa privudn, 
liberalizar, eliminar obstáculos a Ja uctividnd económica (desregular) y también ser el 
intennediurio en el sentido social, de educación y capacitación de recursos humanos. En 
otras palabras, favorecer al capital y controlar a In población, donde In pollticn 
gubernamental delinidu por el estado no es decisiva, sino que ayuda n In eficiencia 
económica. 

"El proceso globulizudor de la modernidad ha generado las condiciones 
que posibilitaron In intcrnucionulización del capital y que a Ju vez ha 
observado unn necesidad cslructurul de 1111C\'Us t!.\pac:ios gc111:co11timico.\· e/e 
1•11/orb1ciún. La existencia del Estado hu permitido usegurar 
históricmnentc Ja vulorizución del capital en un espacio 1111cio1111/, y la 

19 A Ido Fcrrcr, "Cilobalización, crisis financiera y América Lulina" en: Rc\'hla Comercio E\tcrjor, junio de 
t•J99, p. t 



necesidad de una, cada vez, más veloz valorizueión y acumulación ha 
generado la tendencia n la trunsformución del mismo scgün las 
circunstancias. Cuando fue necesaria una mayor participación del estado 
en las esferas de producción y distribución, el Estado Benefactor hizo su 
uparición y actuó, pero cuando la tendencia se tornó hnciu una reg11/a<'ió11 
tle.•·reg11/ari=c1111e, es decir hucin una total liberalización de los mercados de 
hicncs y capitales, el estado pliegu sus estructuras reguladoras y de control 
y licndc hacia Ju mercuntilizución upolitica de las relaciones sociales de 
111a11cru nacional y transnacional."20 

En const.•cucncia. la glohulizución y la rcgionulizución no son unlugónicos1 ya que UJnbos 
son t."llllSc..'l'llt.'IH.."ia Jd orden intcnrnciunul, de Ju evolución Jd capitalismo y de los matices 
lJllC lu globali/rn.:ilm toma en caJa área gcngn'tfica dadas las pl>líticas de Jos Estados·nación, 
la propia reacción de Jos capitalbtas locales, las características de infrm:structuru, mano de 
ohm y n.:cursos cxish:ntcs. En cada región se forma un sistema de fiabilidad, de 
1cp1udut.·ciú11 dd sistema para responder u las necesidades propias y u las características del 
entorno, d capi10.1I se adapta a las circunstuncius de cu<lu región y a su vez. In 1ransfom1a. 

('01110 'htema de liahilidad entendemos que la repctitividad en las relaciones, el 
cumplimii..·nto en los acucnJos tomados. la profundidad en los mismos acuerdos. el espíritu 
de ClH•pcradún, y la \'Ísión de los participantes como aliados. gencru paulntinamcntc 
l'onlia1va que "ª cstrcchanJo y dih1dolc sush:nto u una región. En la Unión Europea, por 
\.'.i\.'mplu. lo cncontrnmos (el sistema de liabilidad) en el marco insti1ucional. pero con plena 
l'lH1cicrn.:ia de las asimL·trías de los 1nicmbros, de LJUC no apoyar n los menos desarrollados 
incrcmi:nta el peligro de rcvcrtir los problemas. En la Cuenca del Pacifico. en sus h!Óricos 
Sahuro Okita y Ki)oshi Kojima 21 cncontrnmos un concepto de región distinto ul que 
cnh .. ·ndcmos en primcr instancia co1no usocia<lo a la tcoria de la integración, ya 4uc Ju 
coopcrnción la M1sti:nta y no en un sentido fornrnl tanto de acuerdos comerciales ni 
organizacional. ya que los empresarios, ucm.Jémicos y gobierno participan en la creación de 
la Cuenca dd PadJico como concepto (aunque sus inicios son propiumcntc en Asia 
Pacifico y se n1cl\'cn en concepto de Cuenca cuando Australia aporta sus puntos de vista. y 
en Al'EC cuando E>tados Unidos decide participar), su consolidación como región lo es 
Al'EC. 

Esta global ización entonces, también huscu los mejores marcos que apoyen su 
rqnuducdún. por ello se cxplicu ljlle en primera instancia los paises desurrolludos pugnorJn 
por logrur acuerdos provechosos paru su clase empresarial y por tanto, de upcrtura 
comercial, y que tmnbién el Eswdu participe menos en la economía. siendo mas bien un 
ohscrvad1>r. atendiendo las necesidades sociales y controlando Ju población. 

:u A111itndo Ha~unu Sala/ar, "Ensayo ~ubre la Rctlc\ihiliJ¡¡d y la FiahiliJ.1J en lo!:!o Si!.term1s Sm:ialcs 
Rcgi1111ah::." en: flrm:icloi Arru)o Pkhan.Jo y Alfn:do !{umero Cu~tilla ((ourJin.1Jnre~J. 11¡1 "·11. /' t'IO 
11 Au11l1ue la p;:1nicipadón de estos a1llorcs ~e pul.'Jc encontrar l.'11 \.tria!» ubra~ y ful.' lllU) l.'.\lcn!i•I l.'omo 
~11 .. h:ntu ll'órii;u t¡uc al.'1ualnu:nte prnulccc en APEC, n:comcmf;111m): Sahuru < 1t..i1a. !.'\PJllihl!;f!ÍIU:;.lh.~ ..... ~.ru 
C'l'llltt_ry_li-1lli.!!i2Ji!ili;. J;:1pan Time!ii, Japón, 1990; )' Da\·jJ Ü\\l.'11, Sahuru OJ..i1<1) /hignil!\\, K .• ()cmucrl!fl: 
m!.bl~~-l.JLTril.11cr11l Agcndn fur \he íkc;,1dl' a T;"J.. rori:..!::..8.!'llilll.lliJlli:.]r.ifilt!;Ii!lJ.:!!!!l!!!h1iillJ. NI.'\\ Yor~ 
lJniwrsity, EE.UU .• 1984. 
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Al conjugurse todos estos elementos, surgen diversas formas de regionalismo, el más 
notorio, el de bloques comerciales, pero ni transformar In globalización, como ya 
mcnciomunos. el papel del cslado, Jus economías nacionales entre otros. tumhit!n couJyuva 
a definir la muncra en que los diferentes tipos de región se generan; dichu de utro modo, 
.. Los procesos de globalización y rcgionalizución interactúan en zonas con características 
JifCrcntcs. por Jo que aparecen Ui\'crsus modalidades de rcgionulización."22 

l lay quienes, orientados hacia el estudio de las relaciones internacionales a través del 
enfoque dd sistcnm-mwH.lo dan un pupcl prcpundcmntc uun u los Estados·nución, es Jccir, 
husúndonos en una percepción ••vieja" del regionalismo. l~sta percepción no es errónea, sin 
embargo. para ampliar mus la visión de las regiones que se li.>rmun resulta muy útil 
consid1.:rar al si!>.h:ma-111t11H.fo y como subsistemas a las regiones que se formun,23 donde u su 
\'l'Z. cxbtL'll otros sistcmus dL'Jinidos pn:viamcntc y otros en trunsformución. unos los 
Estados y sus territorios. organismos no guhl·rnamentalcs, y otros subrregioncs dentro de 
algunos pabcs { hahla11do Je induslrias). m:ucrdos entre países micmbros de una región, 24 

( ... )las rcgitlflcs (. .. )son. mas bien. una construcción gcosocial en donde estos intercambios 
i1nolul·nm y Jll'l'M1puncn Ju rearticulación cspacio-temporul que posibilita la truscendcncin 
de fo lol"al y una impllrtantc cantidad Je mecanismos de descncluvl! <.¡uc permitan que, 
n:lkxi\'amc111c. el sh.tL'ma o sistemas sociales involucrndos usuman las condiciones de 
liahilidaJ mínimas para el intercambio.25 

J.a cspcciali/ación en la división dd tra11'tjo, el marco regulatorio que los Estados ponen a 
la inversión. Ja exislcncia de recursos humanos capacito.dos, los niveles de scguridud e 
incluso lu decisión de una empresa de montar una plunlu productiva, origina dislintos tipos 
de intrarrl.·ginncs pero no escapan de la globalizoción, estas son: 

J. l.·1u11plcjllS l'icntilico·pnldUL."livos, ncti,·idadcs creadoras de tl!cnologíu 
2. :1glomL'mcioncs justo a tiempo o ag.lomcrncioncs de pro\'ccdorcs pura Ju planta 

1crminal 
J. distritos indu"rialcs con áreas regionales de producción especializada con 

abundantes l'YMEs 
~. división del trabajo regional lnüo esquemas neofordistas (proceso productivo 

fragmenlmlo donde la subcontratución puede funcionar)20 

n IJjurn 1 h:uc. "El nuevo regionalismo y el re1omo a lo polllico" en: Be-.obtq Comercio EMcrillr, Noviembre 
2002. p. 1)55 
n <imdcla Arrn)o Pidmrdo, "Sbrc:ma Mundial )' Subsbtemas Rcgionalc~ ¿Un mundo de frnc1ulc:s'!" en: 
Gr;u.:id;i Arroyo PicharJo y Alfredo Romero Ca!tlilla (Coordinadores), op. ,.,, • p. 33 
:-1 Cfr. Cri!'llina RuSil!t, Mi!xico ante los pruce.so!t de regiunali1adón cl.'.onúmica en el mundo. 111;.lJNAM; 
Mé,ico, 1996. En C!ola obra, la aurora analila C!oHl!o formas Je agrupacitH1, Ji\iJicnJ,, la!. rd01cioncs en 
1ramc!ola1;1lc!o, intcrc!tlarnlcs e in1rac.s1a1alcs. 
l) Alllilndu Ba~u110 S;1la1.ar. "Ensayo sobre la Rcllcll.ibilidad y IJ Fi.1\liliJJJ en lo:. Sbtcmas Sociales 
Hl·~iunalc~" cn: Grncicl;1 Arroyo PicharJo y Alfrcdo Ho111cro Coi.!ililla (C'uurJinotdun::i.>. op di. Jl. 63·6~ 
~<> Elba Dávotlo!t Lópe1 .• "Las cconomfas c~lcmas, lo locul >· lo gluhal l.'n la kuriJ :i.ohrc la región .. en:~ 
IkJ.ill;jnnl.''t l111cnrndonah:s, No 73, enero-abril 1997, M~ll.icu. p. J 1 
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En resumen, puru tratar de entender mns clarumentc el \1iejt1 y nuevo regio11alil·1110, 
lomemos el amilisis de Biom l lclte,27 

Vll·lo rl'l!inrrnlismo 
Cremlu en el orden bipolar de la Guerra 
frf11 
Creado desde ••arribaº 

Proteccionista y oricnlndo al inlcrior 

Di\'ididus rior lemos esncclficos 

Nuno rr2fonulbmo 
Nacido en un orden con múlliples cenlros 
de llOder, v en la elobalización económica 
Viene de fom1a mas volun1a.ria. entre 
Eslados y 01ros agentes por la .. urgencia de 
unirse" 
Considerado abicno y compatible con 
cconnmfa mundial mns inlcrdcncndicnte 
Multiterna1ico con diversos fines 

Se ocupaba de las relaciones entre Jruervicnen olros agentes con mucho peso 
Estados-Nación esnecltico 

/,2 U/VA NUEVA lffAl'A DE REGIONALIZACJÓN 

Tenemos enlonces en la década de los ochcnlas, a In Unión Europea (Entonces Comunidad 
Económica Europea), la Cuenca del l'uclfico como una región con gran peso económico, 
con acuerdos "subrrcgionales" como la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 
Ashílico) y algunos foros donde yn los Es!ados estaban interesados en participar y 
considerar los puntos de visla del sector empresarial y acmlémico (en el PBEC y el J>ECC), 
u Estados Unidos interesado en recuperar zonas de influencia y decidido n hacerlo vln 
inlegración y u una América Latina con un avance muy pobre en In liberalización 
urnncclaria en la región, después del frncaso de la Asociación Lnlinonmericana de Libre 
Comercio (ALALCJ y de la creación de In Asociación Lalinoamcricana de Integración 
(fundada en 1980).2 

Denlro de es!U "segunda ola" de regionalismo, a fines de los ochentas, parece perfilarse una 
nueva crapa del mismo. no con10 un nuevo .. sistema·mundo", sino un proceso evolutivo 
mm no acabado en estos días. 

Nos proponemos explicar este proceso u partir de las razones que empujan de manera más 
deliberada a cierlos aclores inlernacionnles, u profundizar la creación de bloques regionales, 
considerando a Europa, Estados Unidos y América Lalinn; por ser nuestro objeto de 
estudio, dejamos al final el análisis un poco más de!ullado de Ju evolución que ha sufrido el 
bloque de la Cuenca del Pacifico, delineado ya como tul en el marco de APEC. 

Buscando entonces ampliar su áren de influencia Ju Unión Europea, no quedarse nlrás en In 
regionalización y perd<!r hcgemonia, y América Latina no quedar litera de In economía 
illlernacional y seguir ofreciendo alraclivos, comienzan acercamientos cnlre Ju Unión 
Europea y América Latina. Recordando que en Europa lu conciencia de que el trato debe 
darse en condiciones equilutivas, es posible considerar que al menos para 4ue no se 

z7 lljorn J lctte, "El nuc\·o regionalismo y el retomo u lo polftico .. en: Re\'j:,!a Comercio E,1~ .. NO\dembre 
2002. p. 954-965 
21 El mecunisrno con el que funciona la ALADI es el olorgamienro de preferencias arancelarias cnlre los 
paises miembros, cMc esquema funciona en tcor(a de mancru regional, pero las pn:fcrcncias se otorgan de 
manera bilatcnil entre miembros. publicadas en Acuerdos de Alcance Purcial. 
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reviertan los problemas, encontramos el mismo enfoque hacia América Latina .. Veamos 
como Javier Solana, quien es actualmente el Alto Representante para In Polftica Exterior y 
de Seguridad Común de In Unión Europea, establece los fundamentos del interés europeo, 
scñulando que la forma de reforzar la relación con América Lntinn es constrUyeúdo la 
relación por bloques subrrcgionalcs, y en las cumbres continentales, definir objetivos 
comunes. 

'"La Cumbre de Río decidió que esta asociación estratégica estuviera 
basada en tres grandes pilares: 
- Un diálogo político reforzado. 
• Unas relaciones económicas y financieras sólidas, basadas en, una 

liberalización nmplin y equilibrada de los intercambios comerciales y de 
los tlujos de capital. 
Una cooperación dinámica en sectores clnve"29 

La estrategia comercial que han definido, es buscar acuerdos con otras regiones, pero 
también ucucrdos con otros pulses, llamando a un regionalismo abierto y tratando con ello 
de no fomentar el proteccionismo. Por ello desde 2001 entró en vigor el acuerdo con 
Méxicu30 y están en proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio con el 
MERCOSUR y también con Chile.31 En el fondo, además de hacer válido su concepto de 
apoyo u pulses con asimetrfas32

, se puede advertir In búsqueda europea por no perder 
influencia en otras regiones y hacer contrapeso a In hegemonln norteamericana. 

'º( ... ) la Unión Europea trataba Je constituirse en un contrapeso frente a la 
potencia norteamericana, ( ... ) En tul contexto, Estados Unidos Junza 
banderas para nuevos cambios, los principios de democratización y libre 
mercado, los que junto cnn la tercera revolución científico técnica, serian 
el lc!it 11wtil', de un vasto proceso de recomposición político ideológica y 
de rccstructuracion económica de alcances planetarios, sobre todo por 
tratarse por fucr¿¿¡s tendientes a rcacondicionar los espacios y n acelerar la 
dinámica del capitalismo norteamericano. 

~ 
C:.:Jj 

!:?.!:: C.:• 
("º~ ~ 
.~ ~:::.-f 

' ,..:~ ,:·:~:i/f 
I 

t::-~ ,::_::. 
~:: ;:=_5 

L '-·' ~-e 
2
" Javit:r Soluna, "La UE y América Latinu. un rccncucmro dctlnilivo en la era de: la globalización '' en: ~ 

Forcig,n Affairs cn t.•snaftol, verano 2002, p. 3 
lo 1\cucrdo de A~ociacil\n Económica, Conccnación Polftica y Cooperación entre los Estados Unidos 
Mcxicm1os y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y de la Occisión del Consejo Conjunto del 
Acul'rdo Interino !»ubre Comercio )' CucMiones Hl!lacium1Jas con el Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Co11nmiJ;1d Europea. fatc ALm:rdo fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de junio Je 2000 y sustiluye, de acuerdo al anlculo 60, fracción 4, al Acuerdo Marco de Cooperación entre 
l\.téxico y la Comunidad Europea, tinuado el 26 de abril de 1991. 
11 Ja\'icr Solana !tci\ala que tas negociaciones van más alié de lo comercial, involucrnndo Acuerdos de 
Asociudón. «.1uc cubren los tres pilares, polllico, c:canómico I comercial y cooperación. Véase Javier Solana. 
"l.a lJE y Améric<t Lati1m, un reencuentro definitivo en la era de la glohali1 . .ación '', op. dt., p. S 
Jl Es inlen.:!tmlle en ;mi\lisis que también hace Ch!mcnte Ruiz. quien dice que "i:n la Unión Europea ha 
4ucdaJu duro 4uc el pmuo de negociadón fundamental es que, parJ que la upenum de mercados tenga Jos 
efecto~ dc!teados. ~e requiere que cada uno Je los miembros tenga el mi~mo nivel de compc1hividad Y poder 
de compm o, de Jo cuntr.uio, se crean procesos de desigualdad creciente tJUC atentan cuntrn la c~tabilidad de 
los prm:esus 1.:umerciales. Ver: Clemenlc Ruiz llurán, "G/obu/i:uciú11 y Dt•surrvl/o 7~rri111ri,1/, el ca.w Je 
Europd', op. cit., p. 9 
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( ... ) Europa y Norteamérica respectivamente, buscan integrarse ampliando 
sus espacios justamente allí, en donde In catástrofe es mayor y en donde 
las etapas de estabilidad, n truvés de In historia, han sido eflmerus: por un 
lado, Europa Central y oriental y In península bulcánicn, nodo tradicional 
de Ju geopolítica de las principales potencias del Viejo Continente en su 
lucha por salidas ni mar y ni acceso de recursos y mercados. Por Ju otra, 
allende el Río Bravo, desde México, hasta Centroamérica y América del 
Sur trutundo de hacer realidad con el acuerdo de Libre Comercio de las 
América, ~ALCA), el viejo sueño "americano" del otrora presidente J. 
l\lonroe."3 

Estados Unidos decide participar en las orgunizucioncs existentes (APEC) y definir nuevas 
zonas de influencia, uplicu nuevas formas de intervencionismo y de participación en el 
regionalismo. Posterior n Ja propuesta de Bob l lawke, entonces Primer Ministro de 
Australia. por crear un foro de cooperación, y que u Ja larga fue Ja semilla que dio Jugar a In 
creación de Al'EC en 1989, Jumes lltlkcr, Secretario de Estado norteamericano, toma como 
propia Ju banderu de dicha propuesta.34 En realidad, en el Pac((ico Asiático Australia tiene 
mayor credibilidad, pero ello no fue obstáculo paru que en 1989 Estados Unidos, junto u 
Australia y otros 11 paises, crearan Al'EC. 

En América Lutina, se dieron a la turca de consolidar acuerdos bilaterales y de lanzar Ja 
iniciativa de creación del Arca de Libre Comercio de las Américas. Siguiendo a In firma del 
Tratado de Libre Comercio con Canadá, después de un breve periodo de año y medio de 
negociaciones, en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN); actualmente están en proceso de negociación de un acuerdo similar al TLCAN, 
pero con Chile. 

1 lacc 1 O ailos ya que fue lanzada Ju Iniciativa de las Américas por el padre del presidente 
actual de Estados Unidos, Gcorge llush, y prácticamente quedó en letargo durante Ja 
administración de Bill Clinton. Pero ahora, en el periodo de Bush, éste ya anunció que su 
cntruda en vigor es una prioridad de su gobierno, por Jo que han iniciado Jos trabajos para 
determinar qué productos son menos sensihlcs a una desgravación temprana. A ello 
debemos ugregar que dentro del Congreso, Jos vientos favorecen a Bush para el 
cumplimiento de este objetivo, ya que la victoria republicana en las recientes elecciones, ha 
dejado el escenario preparado para que utilizando fast track, antes de que en 2005 hara 
renovación del Congreso, terminen las negociaciones y se establezca su entrada en vigor.3 

El realismo político aplicado por Estados Unidos denota que, a diferencia de Ja Unión 
Europea, no tienen tanto interés en las relaciones equilibrudas y simétricas con sus socios 
cmncrcialcs. al contrario, consolidar acuerdos de esta manera, es un punto a su favor paro 

JJ Gr;,u.:idil Arroyo Pidmrdo, .. Sis1c111a Mundial y Subsi!tlcnuu Rcgiunalc~ ¡,Un mundo Je fractales'!'". c:n: 
Gracil'la Arroyo PidmrJo y Alfredo Romero Caslilla (Coordinadores); op ,.,, , p. J7-J8 
"' C•1rlo!t Uscangu, Hdu1.:iuttl!s Jiplomálicus )' 1tcot1dmic.•as AfelxktJ - Jupó" ,.,, t'I miJn.'u dt! '" Cu&.''"'" d&:I 
l'adjko. 1lnJ/i~i.l" dd ''OIKt:plU dt! Jn·ersijku,:ión. 1997, p. 43 
n Charles Krausc, .. El Ying y el Yung del Acuerdo de 1.ibrc Comercio de las Américas", en: rurd1m Ana;u, 
No. 1, 2003, edición América Latina y el Mundo, p. 79 
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involucrar en la agenda temas de interés. Por ello enarbolan In bandera de que el libre 
comercio a priori significa la oportunidad que genera crecimiento cconómico.36; pero hacia 
uqucllos países que representan interés estratégico, y no defienden la doctrina del libre 
cambio, la estrategia es diferente: atacarlos en lo político e incluso en lo militar. 

América Latina, interesada en estos procesos, busca no quedar fuera de ellos, obviamente, 
como ya hemos scJ1alado, en una relación desigual frente a In Unión Europea y Estados 
Unidos, y en otro sentido, sin buscar acuerdos tendientes a crear un bloque latinoamericano, 
puesto que la ALADI no involucra un proceso de liberalización comercial, sino el 
otorgamiento de preferencias otorgadas en un acuerdo general, .. atomizando" los acuerdos 
en su interior; es decir, que como bloque latinoamericano no existe una cohesión y una 
búsqueda por consolidarse, prevaleciendo, en palabras de Aldo Ferrer, malas respuestas 
ante la glolmlización,37 a lo mas, tenemos el MERCOSUR38 y después, los acuerdos 
suscritos por t-.·!éxico con paises centroamericanos, con Chile, con Colombia y Venezuela 
(Grupo de los 3 ). 

"Tal como se ha practicado, la integración en América Latina resulta ser 
excluyente, uumcnta fu desigualdad y no crea los suficientes empleos. La 
brusca apertura comercial, sin ningún apoyo por parte del Estado pura 
ayudar a la recstructurucion de !ns empresas, genera un proceso de 
'destrucción-creativa,' ul

9 

La nueva etapa de la regionulización, en el contexto de bloques formados por áreas 
geográficas comunes, se caructeri7.n, como ya vimos, por In búsqueda de acuerdos de una 
región con otrus regiones o subrrcgiones, o entre paises con bloques de otras regiones. Aun 
estamos a mitad del cnmino para saber si esta nueva etapa desembocará en regionalismos 
proteccionistas. cerrados, pero si parece un hecho ya dado el que en las negociaciones 
multilaterales habrá actores que se presentarán como bloque, dejando atrás el concepto de 
Estado-nación. Ya lo hizo la Unión Europea desde la década pasada en (a Ronda Uruguay 
del GA 1T, rrnmticne esa postura pura avanzar en los acuerdos en otras regiones;º por su 
parte, con la Iniciativa de lus Américas, Estados Unidos sin lugar a dudas influirá en la 
posturu que definan los paises miembros !rente u terceros, tendiendo de facto a fungir como 
un soln actor en el campo multilateral de negociaciones. 

)1> La posicit~n noncamcricana que scnalamos lu cnconlrumos muy precisa a través de Carla Hills, quien 
ad e: más de pensar que el libre cambio gcncrn bienestar pt..>r se, fue la representante del gobierno cstadunidcnsc 
en las ncguciacioncs del TLCAN. por lo que en el mismo. esta visión preponderó. Véase: Curia Uills, ''Libre 
comercio puro y simple''. en: Forcign AO'i1irs. No. 1, 2003, edición América Lu1ina y el Mundo, pp.49-54 
n A Ido Fcrrcr, .. La glubalización, la crisis financicrn y América Latina·-. en: Rcvi!-.lil Comcrdo f\lerjor, junio 
de t'l99, p. t 
n Fonuado por Argentina, Drasil, Uruguay y Paraguay. 
1" Ph:rn: Sulanm, .. América Latina: ¿integración sin desintegración?" en: !~1.·\·jsm Kclacipncs lmcmaduna!es, 
No 73, cncro·abril 1997, p. 12 
"'º De hecho ya han c!tlablccido inslitucionalmenlc una pollllca e:..tcrior y de seguridad común. Vé11Se: 
Clemente Ruiz Durán, ''G/ubu/i;ucióny Desurrul/,J Territuriul, el ''tUO J~ 1::11rupd', up. c:it., p. 23 
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1.3 CONCEl'TUAÚZACIÓN DE LA CUENCA DEL PACIFICO 

Ln Cuenca del Pacifico es unn de las regiones que en los últimos 30 uñas hn captado 
especial utcnción n nivel internacional, ya sen entre gobiernos, organismos intemncionules, 
acadé111icos y c111prcsurios, principalmente n partir del dinamismo económico generado en 
algunos países asiáticos. 

l lablar de dina111ismo económico en un contexto intemncionnl enmarcado por acuerdos 
co111erciales y encontrándose en proceso de evolución y perfeccionamiento uno de ellos -In 
Co111unidad Económica Europea- con miras a lograr una integración económica fomrnl en 
la presente década, en pri111crn instancia nos puede hacer pensar que es una forma de hacer 
referencia a un acuerdo comercial más en el que desgravación arancelaria es su principal 
fin. 

Sin embargo, tu región, tomando corno eje u los pulses de Asiu-l'ncífico, se ha caracterizado 
por estrategias económicas pragmáticas y ajustes pol!tico-cconómicos graduales en sus 
economías internas, traduciendo este método a su vez al marco de In cooperación regional 
en lugar de sostener un 111arco institucional formal. No obstante, hoy en din el concepto 
Cuenca del Pacífico despierta una serie de dudas respecto n su precisión: su origen, su 
delimitación geográfica, los países que In forman, sobre si es un organismo o un acuerdo y 
con ello, el por qué tiene importancia su estudio y/o su participación en ella para los paises 
que colindan con el Pacífico, especialmente para México. 

En este sentido, como primer paso para cumplir con el objetivo del presente trabajo, nos 
proponemos delimitar de manera más especifica qué comprende tu Cuenca del Pacifico, 
cuáles son sus ámbitos de acción que han permitido un dinamismo económico inusitado y 
este a su vez, un marco extensivo de cooperación en las relaciones entre los paises de la 
región. 

Entendiendo en estricto sentido la frase "Cuenca del Pacifico", ésta no es más que todos 
aquellos países que son bordeados por el Océano Pacifico. Para explicar el dinamismo 
económico, lo anterior no nos dice absoluta111ente nada, ya que en In gran diversidad de 
países que circunscriben la Cuenca del l'ucflico, no existe alguna tendencia 
homogcncizadora al respecto. Pura muestra tenemos u Rusia, Corca del Norte y Vietnam, 
"( ... )<1uc tienen en Asia una fuerte presencia militar, pero sus economias son débiles y están 
orientadas hacia sus mercados intcmos.'"' 1, lo cual también es palpable con los micro
estados de Oceanía, los territorios bajo fideicomiso de Estados Unidos, Francia y las islas 
asociadas con Nueva Zelandia. 

Geográficamente, está comprendida por 47 paises ribereños e islas que se encuentran en el 
Océano Pucílico, abarcando tres continentes, pero únicamente Oceanla como continente 
completo; dichos paises son42

: 

41 Ma. Alllonieta Bencjam, op. cilu p. 18. 
42 Ver Jos mapas continentales que mucslra el Alias de Limusa. Atlas Universal Panorama. Ed. Limusa. 
México, 1990. 
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ASIA OCEANIA AMEHICA 
BRUNEI AUSTRALIA CANA DA 
CAMl'UCllEA IJEMOCllÁTICA EOOS. FEO. DE MICRONESIA COLOMIJIA 

(l(QSllAE, l'ONAPE, THUK, YAI') 
COREA DEI. NORTE FIJI COSTA RICA 
COREA DEL SUR ISl.ASCOOK ClllLE 
ClllNA !SI.AS MARIANAS ECUADOR 
FILll'INAS ISl.AS MAllSllAl.L EL SALVADOR 
llONG KONO-ClllNA" !SI.AS SALOMÓN ESTADOS UNIDOS 
INDONESIA KllllllATI GUATEMALA 
JAl'ÓN NAURU llONDUllAS 
MALASIA NIUE MÉXICO 
RUSIA NUEVA ZELANIJIA NICARAGUA 
SINGAPUR PALAU l'ANAMÁ 
TAIWÁN l'Al'ÚA NUEVA GUINEA l'ERÚ 
TllAll.ANDIA" l'ffCAIRNS (DEl'END. 

BRITÁNICA) 
VIETNAM SAMOA OCCIDENTAL 

TERRIT. FRANCESES DE 
ULTRAMAR (NUEVA 
CAl.EIJONIA. POLINESIA l'RANC., 
WAl.l.IS \' FOlUNA) 
TONGA 
TUVAl.lJ 
VANUATU 

Aun cu:mdo resulla fácil delimilar qué países se encucmran bordeados por el Océano 
Pacifico, para el análisis demográfico que reuliznn lus Nacion.:s Unidas, en el United 
Na1ions World l'npulalion Chart, de 1990 no se loman en cuenta los 47 paises de los que se 
acaba de hacer mención, sino únicamente 28, lo que nos da una idea de In dificultad que ha 
cxis1ido para ponerse de acuerdo en definir qué paises forman pan.: de una región incluso 
en un aspecto que parece simple, el geográfico. Los 28 pulses tomados en cuenta por el 
lJni1cd Nations Population Churt'l son: 

i\11.,lraliu Brund fiua1i:mnla Polinesio francesa 
(',madá l"ilipinas l lunJuras Sumoo Occidental 
r .. 1.1d11., 11111d1l!io lndonc!<>ia Mé,dco Rt'pliblica ropular de 
Japón Mahlsia Nil"uruj.!,ua China 
Nu..:\a /dandia lhailwHJiu Pan amé Rusia 
l'urca Columbia l'crú 
lluu • 1-:on~ Co.,1a IHcu Fiii 
Si111.?aru1r Chile l!!hU Sulomón 
r;ih~ D.n El Suh·uJor P1mi1.& Nueva Guinea 

lndependkn1c111en1c de los conccplos que sólo buscan cuadrar el concepto a un plano 
geográfico, la Cuenca del Pacifico es en la práctica, una región en tu que participan pulses 
de tres ennlincntes (Asia, África y Oceanla) donde en el ámbito interno los empresarios, el 
gobierno y los académicos han orientado sus turcas ul crecimiento y eficiencia económico, 
y u partir de ahi han intenlando que paises con fu misma lcndcncia. participen en la 

0 llong Kong-China que es el nombre con el que se le ha reconuciJu inlcrnaciunalmcnh! a panir de su 
reim.:urporación como 1crrilorio de la R~pública Popular China en 1997, 
•• Aun cuando es de uso común escribir Thuilandoa sin la "h". el nombre oficiul del pal!t lo lleva y en los 
docu111cntus cluborados por el gobicmo dc este puls. lo sct'1alan como un crrl.r comUn. pidic:ndo que no se 
rcproduLca, lu escritura dc Tailandia. sin la "h''. ya que licnc un significado difcn:nh:. 
~' Unitcd Naliuns Populution Chan, 1990 
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insirumenlución de.esquemas de cooperación que multipliquen In actividad eeonómicu y los 
beneficios enlre ellos, fundnmenlalmente u través de organismos o foros. La Cuenca es !Un 
imponante en el comercio internacional (tanto al interior de la región como con otros 
bloques), que las decisiones que se acuerden en su interior, tienen la capacidad de afectar 
de inmediato el sistema multilaleral y los patrones de comercio. No todos los pafs.:s que 
bordean el Océano Pacífico pueden considerarse parle de Ju Cuenca, aunque sf es menester 
decir que los que no panicipan o panicipnban en estos esquemas han buscado sumarse u los 
mismos a través de los foros existentes. Podemos, además, considerar como los impulsores 
y lideres de esle quehacer, a Japón, Estados Unidos y Australia. 

1.4 ESQUEMA ADOPTADO EN LA CUENCA DEL PACIFICO. COOPERACIÓN O 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Como punto de partida para el análisis de los esfuerLos por establecer un nivel óptimo en 
las relaciones ccnnómicus de los países de la Cuenca del Pacífico, debemos definir las 
diferencias cxis1cn1es entre la cooperación y In integración, las cuales determinan las 
peculiaridades de la propia Cuenca en relación ul resto de bloques regionales. 

En el enlomo económico de la Segunda Posguerra y unte la reorganización institucional 
que debía darse, en este caso para la definición de reglas u seguir en el comercio 
inlcrnacionul surge el GA'JT, en el que se seilalan las lfneus a seguir para efectuar el 
comercio con reglas claras, y donde también se pem1ilc en su articulo XXIV el 
olorgamiento de preferencias comerciales a un país sin que ello implique la obligación de 
aplicar las mismas preferencias ul resto de los países miembros del GA 1T -es decir, no se 
da la obligación de aplicar el Trato de la Nación Más Favorecida-. 

En realidad, a partir de estu excepción, la cual fue creada como una válvula de apertura aun 
nrnyl>r ul comercio intcrnuciornll, se genera un gran número de ncucr<los comerciales de 
lihcrulización, entre los que cnconlrmnos, especialmente el Trulado de Roma, el Acuerdo 
de l\hm1evidco y el del Acuerdo de Libre Comercio de Europa. 

Pero también nos encontramos con una región en tu que a pesar de todas las tendencias, 
llnicamerlle u ni\'cl propositivo se dio durante la década de los sesentas In idea de establecer 
írrcas de libre comercio, ideas que no fructificaron. La propia dinámica y silunción de la 
región apagó cualquier csfuerLo por llegar a una zona de libre comercio. 

No uhsluntc, mrn no llegamos a explicarnos por completo tus diferencias de fondo en estos 
dos tipos de esfuerzos por optimizar las relaciones económicas internacionales. En realidad 
es necesario considerar, además del enlomo jurldico detenninado por el GA 1T, In 
explicación teórica sobre la integración económica, para lo cual, debernos remilimos ni 
creador de la misma: Dela Bulnssa. 

Bela llalassa define la integración económica como: los pasos encaminados u lograr el 
mayor bienestar de tu población, entendido esto en un sentido económico, principalmente. 
Estos pasos son adoptados e instrumentados por los Eslados de cada país a lin de, en la 
práctica, "( ... ) abolir la discriminación entre unidades económicas pertcnccicllles a 

16 



diferentes naeiones".46 Es decir, se le da el mismo trato a los productos, al capital y a las 
fuer¿ns productivas de una economía distinta a Ja doméstica, haciendo Jo propio en su 
ámbito la economía que recibe dicho trato. Ello implica en la práctica, el pago de iguales 
tasas impositivas (arunceles, derechos e impuestos) y el cumplimiento de las mismas 
regulaciones. 

Los pasos sucesivos y complementarios, de acuerdo con Dalassa, para alcanzar esta 
integración económica, son: In creación de una zona de libre comercio (eliminación de 
aruncclcs entre los paises que lo acuerden), unión aduancru (se da Ju fuse anterior más Ja 
definición de umnceles comunes a los no miembros), mercado común (adicionalmente, 
tienen libre circulación Jos factores de la producción: capital, fucrms productivas); unión 
monetaria (implica, como su nombre señala, Ju adopción de una moneda y por tanto, de una 
banca central común que defina políticas de circulación y pHridad); integrución económica 
(que en realidad implica en muchos sentidos In creación de un Estado Nución como Jo 
conocemos u de un estado Supranacional, que es el camino que está siguiendo Ju Unión 
Europea). 

Debemos señalar que estos pasos dclinidos por Dalussa, si bien han sido uccrtudos en las 
carnctcrisricas de su aplicación, desde Ja creación de Ju tcor(u, hace 35 años, han surgido 
dis1in1as modalidades que no encuadran perfectamente con el modelo, dudas las 
necesidades y entorno sobre el que se han establecido diversos acuerdos, ejemplos Jos 
tcr,.,nws en: d acuerdo de Libre Comercio de Asiu y In Asociación Lutinoamericunn de 
lntcgrnci<in (Al.AD!), donde se han establecido los criterios para otorgar preferencias 
arancelarias (disminución de un purccntujc del arancel base) y la regla de un acuerdo de 
libre comercio no se ha Judo uun en Ja ALADI. Otro ejemplo bastante claro Jo encontramos 
en d Trn1ado de Libre Comercio !\léxico, Estados Unidos y Canadá, en el que también son 
incluidos h:mus rcluciomu.los con la invcrsilln, barreras lécnicus de comercio y solución de 
cuntrn\'crsias. 

En ninguno de estos pasos se encuentra Ja Cuenca del l'acllico, por Jo que, de acuerdo con 
nuestros dos patrones a seguir, el GATT y el marco teórico, circunscribimos las actividades 
rcalizudas en cstu región dentro de esquemas de cooperación, de In cual, el mismo Balassa 
dice: 

Mientras que la coopémción involucra acciones encaminadas a disminuir Ja 
discriminación, el proceso de integración económica implica medidas 
cncuminu<las a suprin1ir ulgunns fonnas de discriminación.47 

Para vbualizar más claramente las diferencias entre cooperación y procesos de intcgrución, 
el primer caso implica, por ejemplo, la celebración de Acuerdos Marco entre dos o más 
paises. donde cnundun lineas de acción que hahrán de seguir suhrc dctcnninados tc1nas. sin 
4uc ello implique un compromiso jurídico. mientras qui: en un proceso de integración. 
llárm.:sc trnludo <le libre comercio. unión a<luunt.·ru. o mcrcmlu comlm, existe un marco 
fi.>nnal. la lirma <le un tratado que si implica compromiso jurídico y al misrnu 1icn1pu s..: 

'i. Bcla Balas~a. Tcuria de la lnlcgrución Económica. p.:?. 
"ldi:rn. 
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definen los grudos en que se ha de eliminar o disminuir Ju discriminación económica entre 
Jos miembros. Con la firma de un tratado, Jos que Jo suscriben dan cenidumbrcjurldicn n su 
relación, estableciendo los pasos cspeclficos a seguir dentro de su relación comercial, pnru 
eliminar la discriminación entre unidades económicas como las define Dalussa. 

Pum terminar con esta linea de análisis, abordaremos dos puntos que parece ser, tomaron en 
cuenta Jos países asiáticos de Ju Cuenca del Pacifico para tener un mayor éxito en sus 
relaciones: la rclocalización (creación y desviación del comercio) )' la uplicución de 
esquemas propios, no de esquemas provenientes de paises desarrollados elaborados pura Jos 
mismos. 

Los paises asiúticos realizaron una visión introspectiva, tornaron en cuenta sus habilidades, 
sus pulenciales y de esa manera decidieron especializar sectores en torno u Jos cuales se 
basaría su economla para el desarrollo. Es decir, definieron qué papel udoptarlan en el 
comercio internacional, dónde crearían comercio y por consiguiente lo dcsviurlnn hacia 
ellos. 

Por otra pune, en Ja región no pretendieron imponer un esquema teórico-jurldico en apogeo 
por los paises desarrollados, ya que no encajaba con Ju realidad existente. No hubieran 
rcsulimlo hcneficios de un libre comercio entre paises que en ese entonces no tcnlun 
especialización alguna a nivel productivo y su cconomlu se basuba en In producción de 
bienes agrícolas, con un valor ngrcgudo mínin10, o del comercio de países con un mayor 
nivel de desarrollo (Japón y Australia) en donde Jos únicos beneficiados de una upcnura 
hubieran sido los de muyor desarrollo. Lamentablemente en Latinoamérica no se tuvo la 
misma \'isión, por Jo que también hemos tenido caminos diferentes en las relaciones 
económicas. además de las propias dinámicas internas en cada uno d.: los paises 
lutimmmcricanos. 

Al respecto, Samucl Dcll Sidncy en J 965 se daba cucntn de Ja situación y ulimmba: 

"Cierto núncro de economistas onodoxos, razonando por unalogln con In 
Europa occidental, han sostenido que el librecambio interior y In 
intensificación de Ja competencia son Jos objetivos más imponantcs de In 
integración económica regional de lus naciones en vías de desarrollo y, por 
lo tanto, han lamentado la obvia intención de aceptar sólo muy lentamente 
eslos objcti\'os. De hecho, en Jos paises desarrollados se hu sugerido 
umplia1m:n1c que el éxito o fracaso del nu:rcado común latinoamericano 
<kpenderü del grado en el cual estimule el lihrccambio."'48 

Las ramnes pnr las 4uc en Ja Cuenca del Pacifico no es umpliu Ju institucionalización y 1 
cnnpcraciún se ha dudo en murcos más flexibles las cncuntmmos en las difi:rcnci~-~,.,,,,-.J 
culturnlcs, donde no se cnfatit.a en aspectos formales.<• Desde un punto de \'istu de las 
ncgodacio11cs. podríamos decir que el fundamento asiúticn prcLh>111inanh.'1tu:n1c se cnfucu u 
construir n:lacioncs sobre la base g;mar·ganar (\vin·win) y no en el :.c11tido Je ··suma ceroº 

"'' S;unucl Dcll SiJncy. Bloques de comercio)' mercados comunes, p. 18-1 
"" Tito J. A)·ul;.1, .. Integración regional en A!tia'' en El t-ikrcaJo de Vulurs». cncro 19')9, p 27 
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ul que en el continente nmericuno hemos estado acostumbrados y también es el que 
correspondfa ul orden institucional de la Segundo Posguerra. 

Todos los elementos señalados anteriormente y Ju certeza de que las asimetrfus no 
pcrmitirlan establecer un marco jurídico exitoso, han hecho que Jos decisiones -
especialmente con su ruíz en la zona usiúticu-, tiendan o buscar acciones en el corto plazo 
de coopcrución en actividades cconótnicas y en cuanto el entorno cambia, buscar nuevos 
cSt1uemas; es decir, Ju cooperación se do en un plano flexible, no rfgido y muy pragmático. 

En el siguiente capítulo veremos como evolucionó en Jo práctica la cooperación económico 
en la Cuenca del Pacílico, qué organismos o foros han sido creados con esta visión y 
detallaremos cómo Japón fue el eje que generó el dinamismo económico en lo zona 
asiütica, aunado u Ja iniciativa australiana por ser parte de una región mas confonnudo. 
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2. COOPF.HACIÓN F.N ASIA-PACIFICO Y APF.C COl\10 IU:GION 

Como yu hemos dicho anteriormente, incluir en nuestro concepto u todos los paises 
ribereños o islas quc se encuentran en el Océano Pucifico, en el plano económico, no nos 
dice absolutamente nada, yu que existe una gran variedad de paises que no permiten 
establecer un plano geográlico-económico lmmogénco; hemos mencionado ejemplos en 
Asia, sin embargo lo anterior también es palpable, u excepción de México y Chile, con los 
paises latinoamericmms, los "mini" estados islci\os del sur del Pacílico, los territorios bajo 
fideicomiso de Estados Unidos y I'runciu y lus islas asociadas con Nueva Zelundiu. 

Por otra parte. la misma diversidad ocasiona nuevas ideas pura obtener ntccanis1nos 
adccuudos <le cooperación. 

En lo.\· pai:ie.'i de /u Cw. .. ·tu·a del Pm:ijico exbte 1111u grlln l1t.!terogt.•11eidml 
¡wliticu, t.•c011tímicC1 y c11/turul. No se camina hacia la fi1rmució11 úe una 
t.'lm11mida,/ 11111/1i11acituwl. ,\fuy por lo co111ruriu, se co111buitllljiJrtah•cienúo las 
J:rancles economías )' J·11b.\·is1,•n las prufw1dus, y q11i:á irre,·um .. ·i/iuhles 
,Jiferem:iu.\· hist1irh'e1s t•ntrc: algmws ele los paises que borclcun l!l Pc1L·ijko. la 
importllncia del desarrollo 1..•cw1dmico c¡ue se e~·tú ge1wrcu1du en esta :una 
pn..'.\'L'11ta 1.1111plie1x per.i,pecli\'Cu ele ''º"l''-'rt1<.'itÍll e intercambio intcrnucionul, lo 
<JllL' pw:de traducirse en 1111 fil/uro prome1.:dur pe1re1 1ocJus lus 1wdunes que /u 
C<Jl!fOrlllCltJ.

1 

A partir de la Segunda Posguerra y especialmente desde lu década de los sesentas la región 
Asia Pacifico ha caplmlu especial utención u nivel inlernucionul, ya scu entre gobiernos, 
organismos intcrnacionulcs, ucm..lémicus y empresarios, principalmenlc por el potencial y 
dinmnismo económico al que yu hicimos alusión, por lo que ahora corresponde udentrumos 
u las causas que lo propiciaron. 

2.1. INFLUENCIA DI:.' JAPÓN COMO EJE Dl:."L DINAMISMO ECONÓMICO Y SUS 
CONSE:Cl/Ei\'CIAS EN LA REGIÓN. 

Sin lugar a dudas ha sido Japón el centro del dinamismo económico de lu región; unte: la 
problcnuitica de la reconstrucción originada por la Segunda Posguerra y los ajustes politico
ecoiHímicos a los que se vio ohligm.ln u cnfn:ntarsc. les supo sacar vcntuja. Como país 
pcrdcdllr de la guerra, debió modiliear su Constitución l'oliticu en el aspecto militar, 
limitando sus gastos de defensa a un porcentaje del Producto Interno Bruto )' dejando el 
resto de esta actividad al "cobijo anticomunista" de los Estados Unidos. Una \CZ definido 
Japón como eje de la uctividad económica, ha involucrado y se han invnlucraJn otros 
países i111crcsados en obtener ta111biC11 ni\'clcs de: crccimh...·1110 ccu1ul111icn y Jc~arrullu 

1 Julio A. Millán, l.<t Cuc:ncn dd Pacifico. op. dt., p.:? 1 



semejantes, entre los que podemos destacar n los llamados Países de Reciente 
lndustrializución y los miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático.2 

La protección dada por los Estados Unidos representaba para Japón que un tercero 
asumiera ese compromiso de acuerdo con sus posibilidades y visión; puru Estados Unidos 
representaba la seguridad de evitar un rearme japonés que propiciuru nuevamente un 
conllicto y continuar con el dominio regional n nivel militar. 

l.u desventaja de ceder n un tercero las actividades de seguridad Japón supo convertirla en 
un aspecto pnsitivo, yu c¡ue no se vio en la necesidad de efectuar los gastos que hubieran 
implicado y los enfocó al crecimiento económico y desarrollo sectorial. Estos son los 
aspectos que más destacan de la cstrategiu seguida por Jupón:1 

Buse de desurrollo en la industria pesada y c1uímica. Una vez terminada la guerra, era de 
suma importancia aprovechar las condiciones existentes para producir. Este puls contaba 
con ins1ah1cinnes de industria pesada y química por el auge en el que se encontraron en 
tiempos de guerra, siendo necesario aprovecharlas, además de que In inversión pura 
reorientar la producción era mínima, definiéndose como prioritario el desarrollo de éstas y 
que sirvieran como base para el crccimicnlo del resto de los sectores económicos. 

lkconversicín industrial y udopción de tccnologlas e inno•·uciones tecnológicas. Una 
vez insertos en el proyecto de desarrollo de las industrias mencionadas, y adoptando un 
modelo de desarrollo industrial "vertical", los beneficios se hicieron extensivos n las rnn1as 
involucradas en el mercado; es decir, no fueron beneficios de crecimiento exclusivos para 
una industria exitosa, sino que lodos los proveedores de un producto final en el mercado se 
vieron beneficiados, dundo lugar a su capitulización. A esto debemos agregar el hecho de 
c¡ue la tccnolngia importada a través de maquinaria principalmente, fue copiada y mejorada, 
por lo que la reconversión y el desarrollo industrial basado originalmente en tecnología 
exlninjcra. tomaron un canícter nacional de producción en el propio mercado, con los 
consiguientes beneficios que ello ocasionu en In balanza de pagos, n nivel nacional, y n 
nivel sectorial en evitar el pago de regaifas al exterior, temtinur con In dependencia 
tecnológica, el desarrollo de industrius propias, sin tener que basarse en lus innovaciones 
ex1ra1tieras para realizar ajustes posteriores y, lo más importante para los consumidores, In 
creación de productos a precios menores. 

La mejora de tecnologías también provocó el crecimiento de esos sectores, propiciando que 
el grueso de la actividad se desplazara u éstos, donde el valor ugrcgndo está dado 
prccisamenlc en función de lu lccnologfu consccuentcmcnle, disminuyendo el valor 
agregado en insumos y mano de obra~ esto se trnduct: en un mayor 1nonto de ganancias con 
un menor 1nonto de inversión. 

2 Los Pahcs de Kccicnlc lndusrrializnción son: Corea, Tuiwán, lloug Kong )' Singapur; mic:nu115 que los 
miembros de la ANSEA son Brunei, Indonesia. Malasia, Filipinas, ThailnmJia y hnnbién Singapur, al cual 
tonmn:mos en cuenta cumo pafs de n:cícnte induslrialización por las difcn:ncias de crecimiento que ha 
alcm11.<utu n::-.pcclu al rc:-.to de los paises miembros. 
1 V~m1c Vfclor [.ópcL. Villafane, La nueva era del capitalismo. Ji1pón )' EMadus Unidos en la Cuenca del 
Pucllico, 1945·:?000, los capflulos ••Reconstrucción periodo de rápido crcdmicn10. 1945·1970'º pp. IS-54 y 
··crisis mundial)' reconversión induslriul de Japón, 1970·1990" pp. SS·96, Mé>.ico, Si~lu XXI, 1994. 

21 



Exporlacioncs como complcmcnlo económico. Mencionar que las exportaciones eran 
solo un objelivo para complementar los ingresos nos hace ver algo más profundo, que es el 
cumplimicnlo del objetivo de abastecer primero el mercado interno (depender en menor 
medida de los productos extranjeros) y no marcar como prioridad para el desarrollo la 
uctividad exportadora, sino meramente como un complcmenlo en el que se obtienen divisas 
y no se depende exclusivamente del mercado externo. Con lo unterior, una vez alcanzado 
cierto nivel de desarrollo, tiene menor importancia para la economfa interna cualquier 
variación de los mercados externos, como lo puede ser un cumbia de paridad de las 
moncdus con lus que comúnmcnlc se hacen trunsuccioncs, cambios en el precio de 
energéticos y materias primus, etc. y que obviamente se encuenlra fuera del alcance del 
gobierno y las empresas nacionales en muchos casos. 

Dclinidtin de polflieas y lruhajo conjunlo ~ohicrno-cmpresa. La definición de los 
sectores prioriturios y Ju estrategia a seguir pura i111pulsurlos no dependió de la elaboración 
del marco legislativo a nivel de escritorio para que posteriormente el sector empresarial 
estudiara la fonna de instrumentar tales 111cdidus, como en muchos paises sucede bajo la 
técnica de aproximación sucesiva o crror·corrccción. En este caso, la udministrnción 
gubernamental. estaba formada por la gcnlc mejor capacitada y In burocracia también lo 
estaba para instrumentar las políticas definidas; por su parte el scclor empresarial, que en 
trubajo conjunto con la administración, dctenninaban los scclores fundamentales a apoyar y 
las líneas de acción a seguir para cumplir con sus objetivos, eran los encargados de 
responder con resultados u las medidas elaboradas entre ambos. Por lo tanlo, Ju posibilidad 
de fracasar disminuíu, ya que los compromisos crun n1uy claros y el margen de error menor. 

Asf, si surgian imprc\'istos que afectaran las pollticas adoptadas, conjuntamente twnbién se 
definían los ajustes a realizar. De acuerdo con palabras de Vlctor López Villafuñe, el 
capitalismo japonés se basa en "el desarrollo de los mercados como fuente de crecimiento, 
( ... )y dar inccnti\'us para promover el crecimiento económico por medio del mercado".' 

Apoyo n sectores priorilarios. Una vez definidas las responsabilidades del gobierno y el 
sector privado, la definición de las tareas y los marcos de acción, al liempo que la 
competencia inicial dejó \'er qué empresas eran las mus eficientes, los seclorcs prioritarios 
se \'icron fuertemente apoyudos, pcrmi1iéndoles la creación de monopolios, fusionándose 
para abatir costos de producción, evitar la competencia destructiva y hacer frente a 
competidores externos. En otras palabras, el capitalismo se enfocó u la ganancia de lodos 
los involucrados en cada sector para crear mayores niveles de crecimiento en el pafs y no en 
una competencia de ganancias a corto plazo para el más fuerte que ocasionara 
desequilibrios económicos y sociales posteriormente pura el gobierno, quien tendría que 
asumir el coslo de e111presus en quiebra y desempleados. 

Otm factor muy importante, aunado a Ju injerencia de Estados Unidos en la región fue la 
existencia de conllictos bélicos en los cuul.:s no participó Japón, lo que le diu el espacio 
suficiente pura converlirse en un abastecedor di: insumos pura los Estados Unidos sin verse 

'* lbidr:m, p. 17 
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en la necesidad de enviarlos desde su puls hasta Asín. Esta fuente de demanda lógicamente 
repercutió en un crecimiento de la capacidad de oferta y en beneficios económicos para 
Jupón, que coadyuvaron al crcci1nicnto. 

El pragmatismo en las líneas de acción jnponcsas entre 1945 y 1970 parn poder cumplir con 
sus ohjctivos fue nsumido postcriom1cntc por otros paises con los que se incrementó In 
relación económica. No podemos hablar de un proceso iniciado ni mismo tiempo, sino que 
visto en retrospectiva fue necesario primero el crecimiento de uno -Japón- para 
posteriormente prupiciur el crecimiento en los demás pulses. Una vez alcanzado un nivel de 
crecimiento que le permitió nbastecer el mercado interno, incrementar las exportaciones y 
tener nitos niveles de excedentes, las alternativas de acción con esos excedentes se 
encontraban en destinarlo a la especulación financiera, lo que en realidad no es productivo, 
dL:stinarlo al ahorro o rcinvcrtirlo. 

La opción tonwda fue rcinvcrtirlo. Pero el mercado interno no necesitaba más productos, 
por el contrario, sus niveles de productividad también generaban excedentes en los 
··.11ocks", siendo más viable llevar esos excedentes financieros y de productos u otros paf ses 
en la región, hecho que provocó el auge de los ahora llamados Paises de Reciente 
Industrialización. Entendemos entonces que la inyección de capital japonés que se dio a 
partir de la década de los nños setentas en otras cconomfus, fue el motor del crecimiento, el 
cual se sumó a las decisiones internas de cómo asumir sus modelos de desarrollo. 

fütio el enfoque de las gannncius a largo plazo y de producir para complementar las 
uctividadcs económicas de los socios comerciales, es posible conciliar que las forrnus de 
capitalismo en Asia-Pacífico con los llamados Paises de Reciente lndustrinliznción no 
hayan sido Jcstructirns, sino que, como ya comentamos, complementarias y prugnuíticus. 
Este cs11ucma de cooperación, en el que se contrastó su fnctibilidnd primero n nivel interno, 
fue 1rash1dado posteriormente al plano regional, tanto en las rclnciones bilaterales de Japón 
con sus principales socios, como en las uctividudcs de los principales organismos, uun 
aquellos con participación empresarial. de los cuales hablaremos mus adelante. 

Tmnhii!n debernos considerar que u nivel intcn10 la busc del éxito para un crccilnicnto 
propio fue la existencia de un estado fuerte, en ocasiones ejerciendo la fucrm a nivel social 
para el cumplimiento de sus objetivos; aunado a ello tcncn1os con10 elemento común la 
impurtación de productos de alta tecnología. los cuales también fueron mejorados pura 
crear una base tecnológica propia concentrada en In producción en primera instWlcia y en 
los bienes de consumo poslcriormcntc. 

Nos encontramos en los casos de los Paises de Reciente Industrialización con estados 
promotores, participando en In actividad económica no solamente como observadores, sino 
diseñando políticas y propiciando un entorno económico y social favorable u los 
empresarios, llegando incluso a la represión socinl como en los casos de Singapur y Corca. 
A diforcncia de Latinomnéricn, la inversión extranjera en estos paises tuvo como fuente 
principalmente u Japón, debido a que el interés estudunidcnse no se encontraba en 
apropiarse de los recursos de la región pnra beneficiarse, sino en dar apoyo económico pura 
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evitar que ,estos 1;aises tu,~iernn motivos pura "coquetear" con Jos paises comunistas 
cercanos. Por Ju tunto, tuvieron más elementos para dedicarse al desarrollo nacional.5 

2.2 ESFUERZOS l>E COOPERACIÓN REGIONAL 

El establecimiento de relaciones comerciales y de inversión crea la necesidad de establecer 
reglas para mantener las mismas e incluso para mejorarlas y usl oblener mayores benelicios 
enlre los involucrados. El esmblecimiento de dichas reglas, aunado al enfoque de crear 
benelicios a lurgo plazo, no dcstruclivos, ha redundado en Ja búsqueda de establecer 
esquemas de cnopcrnción. En razón u lo unlcrior, nos adentraremos en el estudio de cómo 
se han dado estas formas n lruvés de los esquemas mas representativos. 

En realidad. al inlerior de Ju Cuenca, analizaremos tres organismos para efectos del 
pn:scltlc lrahajn: el Consejo Económico de la Cuenca del Pacllico (Pucific Basin Economic 
Council. PllEC). el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (Pacific Economic 
Coopcrnlion Council, PECC) y el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico 
(Asia l'acific Econnmic Conpcrution, APEC), los cuales han nacido en forrna independiente 
y hasla paralela. sin embargo, en el iímbito de sus trabajos en pos de mejorar el entorno 
parn la rcalizuciún de Jns actividades económicas entre ellos, dichos trabajos 
puuhuinamcntc se han visto vinculm.los de 1nancra creciente. 

No ohswntc la cxbtcncia de estos tres organismos, existen otros intentos intrarregionnlcs 
por alcanzar un grndo de cooperación mayor en distintas árcas,6 como el Área de Libre 
Comercio de Asia, que enunciuremos sólo u nivel ilustrativo ya que el objeto de nuestro 
estudio es APEC y su quehacer económico, mientras que Jos ejemplos que mencionamos a 
conlinuación, sólo abordan algún tema espccílico y/ o consideran sólo a algunos paises de 
la Cuenca del J>acífico7

: 

• Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN; Association of Soillh Aslan 
Nations). creada en 1967. Sus miembros son: Brunei Darussalam, Filipinas, Indonesia, 
~ lalasia, Singapur y Tlmilandia, teniendo Corca un asiento especial como observador y 
ul in1crior de ella acordaron la creación del Área de Libre Comercio de Asia. 

• Foro Regional de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN Regional Forum) en el que 
participan Jos miemhros de ASEAN y "socios para el diálogo" como Australia, Cw1adá, 
Eslados Unidos, Japón, Nueva Zclandia y Ja Comisión de Ja Unión Europea. 

• Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (Eccmomic ami Social 
Co111111hsio11 for Asia awl tlll! Pacijlc, ESCA/'), la cual se originó a partir de 1947; a esta 

' Véase Vktur Lópcz \'illafnnc, On Cit. para una explicación más amplia de eslc enfoque en su cnphulo .. El 
cnpitalismu c:n la Cuenca del Puclfico", pp. 97-144 
6 En esta lb.la no considl.'rumos los intentos de inlcgración. denominados subrrcgionales o panir de la creación 
de APEC, como lo seria el AFTA. 
7Sccrclarfa de l{clm;inncs Exteriores, ''Ingreso de México ol Mecanismo de Cooperdción Asin·Paclfico 
(APEC)'', en Hcvi!-ilíl l111crnacionnl di;! JNEGI enero-abril 1994, p. 39-40. 
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organización pencneccn todos Jos países asiáticos y las islas del Pndfü:o, además de 
Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Reino Unido. 

• llaneo de Desarrollo de Asia (Asicm Dc1·elopmc111 Bcmk, ADB), al c~al pcncnecen 52 · 
países, 36 de la región y 16 extrurrcgionules. 

• Foro del Pacífico Sur (So11th Pacific Furum, SPF), creado en 1971, ni cual pen~neécn 15 
miembros: Australia, Nueva Zclandia, l'apím Nueva Guinea y doce islns de Ocenníá. · 

• • j 

• Comisión del Pacífico Sur (Suuth Pacific Comissio11, SPC), fundada en J 947 y·~ J~ ~unl · 
pertenecen 27 miembros, que es prácticamente todo el continente asiático. 

• !legión Económica Común Austruliu-Nucva Zelnndiu (A1mralia-New Zca/a11d Cu111111011 
Ecwwmic Region). 

• Reunión Económica del Este de Asia (Eas/ Asia Eco110111ic Ca11c11s EAEC), que fue 
creada en 1991 y u Ja cual pcnencccn J l miembros, los 6 de ASEAN, Jnpón, Corea, 
China, Tuiwán y Hong Kong. 

• Conferencia de Comercio y Desarrollo del Pacífico (Pucific Trae/e ami Dew/opme11/ 
Crmji•rcm·e. l'A/·7·AD), In cual tuvo su origen en 1968 y nctunlmente penenecen n ella 
16 países. En l'AFTAD hu radicado una buena dosis de ideas que hnn servido como bnse 
paru lu creación de APEC y In liberalización comercial en In región; Tiene su 
secretariado permanente en Canberru, Austrulin, en In Universidad Nncionnl de 
Australia. 

Aunque en principio existieron propuestas pura crear una zona de libre comercio entre 
algunos países de lu Cuenca, el objeth·o princi1llll dentro de la región ha sido encontrar 
esc1uenrns de cooperución efectivos <1ue permitan un mejor desarrollo de las 
acth·idudL·s t·cmuimicas en el interior de la mismu. En este sentido, si bien las prirneras 
ideas \'inicron del sector gubcrnumentnl y, fundamentuhncnte del académico de algunos 
paises (.lapón, i\ustrulia y Estados Unidos), fue el sector empresarial el que impulsó In idea 
<le manera mús formal y dio paso a la organización <le un grupo en la buscn de In 
cooperación en In región. 

El interés original por la región ha sido propiamente asiático y se hu manifestado además a 
tra\'és de lus urgnnizacioncs intcrnncionales y tmnbién, por Estados Unidos. En el marco de 
la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, organismo de Naciones Unidas, el 
japonés Suburo Okitu se encargó u principios de In década de los sesentas de elaborar un 
estudio con el objetivo de determinar cu:íles serían los mejores mecanismos para llevar n 
cubo la coupcmción regional en Asia, quien en principio. propuso la n:alizución de unu 
Conferencia Regional con reuniones periódicas para discutir Ja problemática de la región. 

Adenuis de Okita, otro japonés, Kiyoshi Kojima realizó en 1965 un pla111eumiento en el que 
propone la implantación de una Zona de Libre Comercio en Asia y el Pacífico (PAFf A, por 
sus siglas en inglés), abarcando Australia, Canadá, Esrndos Unidos, Japón y Nueva 
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Zelundiu; sin emburgo, dicha propuesta no concordaba en ese momenlo con las lendencias 
económicus de Ju región y no tomaba en cuenta los procesos económicos por los que 
eslahan ulravcsando Ju mayor parte de los paises asiáticos, los cuales lcn!nn un nivel de 
desurrollo considernblcmente menor, espcciulmenle porque algunos de ellos se encontrubun 
upenas en la culminución de su procesos de descolonización y requerían de un trulo 
prclcrencial mayor." 

En esle lcnor. comn rcsulludo de la propuesta de Kojimu no se creó la PAFTA, pero se 
concreló la primcrn Conli:rcnciu sobre Comercio y Desarrollo en el Pucllico (enero, 1968), 
donde se esgrimen propósitos más susccp1iblcs de rcaliznr una mayor cooperación 
cconómicu regional. 

l'nslerionnente, como parte del estudio elaborado por Ju Universidad de Slnnford, más 
espccílica111cn1e el Sianlbrd Rcseurch !ns1itule, se llegu a Ju conclusión de que, dado el 
desarrollo cconúmico <le algunos paises de lu región, y el potcnciul de otros, en tomo ni 
l'ucilicn girnria grnn parte del desarrollo económico, productivo y tecnológico del mundo, 
por Jo que crn inmim:ntc iniciar la operación de esquemas de cooperación que focilituran el 
quehacer cconúmico de los países <le la región. En este contexto, Jupón, Australia y Estados 
Unidos se dkrnn a la larca de impulsar la idea de Ju cooperación regional. 

Sin cmhargo. es el sector empresarial el que, al percatarse de las propuestas con muy 
buenas intenciones, pero con poco sentido práctico, en 1967 crea el Consejo Económico de 
la Cuenca del l'acílico (Pucilic 13asin Economic Council ), el cual es un organismo 
(111icamentc con participantes del sector privado, supliendo la delicicncia de propuestas 
"muero" mediante la búsqueda de medidas tcndicnles a lograr el crecimiento económico y 
la expansión de los negocios, ns! como el cnunciamicnto de propuestas pura In facilitación 
de negocios en los paises miembros a sus gobiernos de origen. 

2.3 l.A COOPERACIÓN POLÍTICO EMPRESARIAL. CONSEJO ECONOM/CO DE 
L·I CUENCA DEI. PACIFICO; (PACIF/C BASIN ECONOlll/CCOUNCIL, PBEC) 

El Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico, J>13EC por sus siglas en inglés, es un 
foro. una asociación de empresarios de paises 4ue bordean el Océano Pncflico, que nace en 
1967, enunciando entre sus objetivos principales el logro de In expansión del comercio y Ju 
in\'crsil>n en la región a través de lu apertura de 111crcndos. 

El lllltccedenle inmediato del Pl3EC lo encontramos cuando, después de In Primera Guerra 
l\lundial, fue creada la Unión J>nn-Pucilicn (PPU, PWl·Pacilic Union), misma que fue 
formada en 1922 por Australia, Japón, Nueva Zelnndin y Estados Unidos. Esta ten!n como 
propósito ser un instrumcnlo clicicnte para Ju coopcrución económica y comercial entre las 
empresas existentes en la región. 

La fortaleza que en su momenlo tuvo el organismo, rudicó en el hecho de que ulgunos Jefes 
de Estado fungieron como Vicepresidentes del mismo, es decir, tenia apoyo gubernamental 

11Jud)lh De León. "La Cuenca del Pacffico"1 en El Mcrcndo de Vnlprcs. N°6,junio 199.i. 
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en las iniciutivas que se tomaban en su interior. Otro de Jos puntos de fortaleza de Ja PPU 
fue el npoyo que Je dio Estados Unidos u través del entonces Secretario de Comercio, Dr. 
Eliot Meurs y de In aprobación que del mismo gozuba por el Congreso cstudunidense. 

Pero no solo coincidieron en propósito el PBEC y su antecedente, Ja PPU, sino que Jos 
temas objeto de su trabajo coincidieron mucho. Los temas que se abordaron en su primera 
reunión fueron: comercio, encrgla, balnnzu de pagos, asuntos pesqueros, flujos financieros 
y acceso u mercados. 

Al iniciar In Segunda Guerra Mundial, sus trabajos se interrumpieron y uunque oficialmente 
nunca se dio por extinguida, de facto esto sucedió, yn que sus trabajos no se reanudaron una 
vez h!rminm.la In guerra. 

Este primer intenlo sirvió de base para In creación del Comité de Cooperación Económica 
del J>acílico (J>BECC, Pacilic Basin Economic Committce Cooperntion), ya que en 1967, 
durante una reunión del Comité de Cooperación Empresarial entre Japón y Australia se 
decidió csluhlccer un organismo con los mismos objetivos, el cual fue crcudo oficialmente 
en octubre de 1967, en Japón. Posteriormente, el nombre cambió pura ser únicamente 
Consejo Económico de In Cuenca del Pacifico (PBEC, Pacilic Basin Economic Council). 

Los miembros fundadores del organismo fueron: Australia, Japón, Nueva Zclnndin y 
Estados Unidos. 

Estos son los objetivos del PBEC: 

• Promover la expansión del comercio e inversión a través de mercados libres y polhicns 
abicrtus u la inversión (incentivos tributarios, pollticns conlinblcs y consistentes 'de 
apertura a In inversión extranjera, políticas mucrocconómicas que limiten In inflación, 
apcr1uru u la economía global n través del libre movimiento comercial); , 

• crear a través de Jos líderes emprcsurialcs de cada "subrcgión" del Pncm~(), im, n,~ev,o. 
marco de relaciones multiluteralcs en Ju Cuenca; 

' .· '.· 

• impulsar la colaboración económica entre Jos pulses en vlas de des~rrollo, en:~u esfuerzo 
por alcanzar lu uutosulicicnciu en mnteriu económica. , · , , , , , ' ' , 

Para lograr el cuba! cumplimiento de dichos objetivos, las tácticas nm~~udus:~on:, 

negocios; 

2. Consejo y asesoría n gobicr11os y Comités NÍtc.ioniilc.s ·en .cuc~ii'ones 'económicas y 
asuntos crnprcsurinles; 

3. Apertura u Ju interrelación con otras orgnnizaéionés regionales de enfoque económico; 
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4. Elaborar estudios y reportes que aporten elementos.en 1~.eéonómln ~egionnl. 

Una vez que se determinaron los objetivos, asl como las tácticas'pór las cuales éstos se 
lograrían, cada uno de los miembros, se comprometió, de acuerdo a In Carta Constitutiva 
del PBEC a: . . . . .... · . 

'• ,'' 

• Promover beneficios económicos mutuos:· y ' el progreso social . por medio de la 
cooperución económica; 

• fortalecer el sistema de libre empresa; 

• incrementar los negocios e inversiones dentro de los paises que conforman la' Cuenca del 
Pacífico; · · 

llevar u cubo reuniones con funcionarios gubernamentales dé·· ali~ ·nivel· y de 
organizaciones regionales o multinacionales "de primer orden". 

• rcalizur reuniones de los comités de trabajo paro discutir asuntos en. ·pro de In 
coopernción económica en temas especfficos; 

Los miembros, si bien no tienen injerencia directa en la toma de decisión de las pollticas de 
sus países, siendo propositivos y gracias a su peso en las economlns nacionales buscan 
impulsar un clima uceesible paru Ju reulizución de negocios, para crear nuevas relaciones en 
este sentido e íneremcntur el flujo de la inversión; evidentemente este peso económico les 
otorga una gran capacidad de influir en sus gobiernos parn que la dinámica de su actividad 
económica redunde en los países de origen de los empresarios. Como lógica consecuencia, 
el PBEC es una fuente de consejos y propuestas a los gobiernos en temas clave que 
inlluyen en el desarrollo de los paises de la región. Dichas propuestas se enuncian en el 
marco de reuniones que rcgulunncnte tienen los representantes del PBEC con funcionarios 
de alto nivel de sus gobiernos (u nivel ministerial). 

El P13EC no se reduce a la celebración de reuniones entre empresarios de diversos paises, 
ya que su organización está dada a nivel de países, donde cada representación está duda por 
Comités Nacionales; los empresarios lideres en sus respectivos paises forman parte de este 
foro a través de su comité nacional, el cual actualmente incluye alrededor de 900 
empresarios, los cuales pertenecen u 20 pnlses.9 

Actualmente, incluyendo a México, existen 20 comités nncionnles10
• Dichos Comités se 

encuentran en: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, China, Ecuador, Estados 
Unidos. Filipinas, l long Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, 
Rusia, Singapur y Taiwán. Estos se reúnen nnunlmcntc en su Reunión General 
lntcmacionul, la cual tiene sede diferente en cada ocasión, aborda temas de relevancia para 

" PBEC, www.phcc.nn.:. , aclualización publicada por el PBEC en Jntcmcl sin fecha de publicación, consulta 
enero 8, 2003. 
1° Ct1rp,•tiJ J11 /tiformar.:ión Btisica l·obre el Co11sl!}o Ec.:onómlco dt! la Cuenca cid Pt1c/flco (PBEC), México, 
Sccrclurfa de Rclucioncs Exteriores, 1993, p. 17. 
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la región y cucnlu con invilados (expertos y/ o funcionarios), mismos que asislen para dar a 
conocer sus uporlaciones sobre dicho lema. 

Su eslruclura se co111pone de la siguienle 111anera: 11 

1 Presidente lnlernacionul (2 años de duruclón) 

1 Tesorero lnlcrnucional 

1 Dircclor General l~lernacional (se encarga del Sccrcluriado Internacional) 

1 Vlccprcsidcnlc lntcrnucionul (1 uño de duración) 

Cndu comilé nacional se maneja de mnnera independienle, encargándose de organizar una 
serie de progra111us que incluyen conferencias, se111inarios y reuniones periódicas con 
funcionarios de allo nivel, sin embargo, en las reuniones del Comilé de Gobierno disculen 
te111as de interés co111tmes; dichos co111ités se encargan de conslituirse de acuerdo a la 
legislución nacional de cada uno de sus paises. 

Los comilés sectoriales son parte de cada comilé nacional, pero cada uno de ellos cuenta 
con un Presidente. La temática de eslos es igual para cada uno de los 111iembros, salvo 
aquellos casos donde un comiaé nacional decida crear algún otro adicional. 

11 lhidi:m, p. 16 
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ORGANIZACIÓN DEL PBEC 

COMITÉS NACIONALES 

COMITÉ NACIONAL 

PRESIDENTE 

DIRECTOR 

COMITÉS SECTORIALES 

··Negocios Agrícolas y 
Mercados Mundiales 

• Comercio electrónico 
• Medio ambiente 
• Inversión Extranjera 
• Servicios 
• Transparencia 
• Barreras comerciales 

Fuen1e: Carpela de Trabajo de Ja Cuenca del Pacifico, México, Secrelaria de Relaciones Exteriores, p. 19 
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Las actividades de coordinación internacional entre los países miembros se realiza n través 
del Sccretarittdo lnternucionul, el cual está locnlizudo en San Francisco (EE.UU.). 

En l lawai se llcvun a cubo lus reuniones del Comité de Gobierno (Steeri11g Co111111i1tec), 
quien se encarga de conjuntar los trabajos de todos los comités (nacionales y sectoriales). 
l\dcrrnls, se tiene prevista la posibilidud de crcur de comités especiales, los cuales tienen 
lugar cuando algún temu requiere atención priorituria en el seno del PBEC. Cabe seílalar 
que no existe ohligutoriedad en estricto sentido jurídico -lo cual es característico de los tres 
organismos a los que haremos alusión: PBEC, PECC y APEC-, ya que la perspectiva de 
que la cnopcrncilln es necesaria para satisfoccr los intereses de los países es lu que otorga 
cohcshln u calla una de las acciones que se desarrollan. 

l.as reuniones internacionales de este foro sirven pura proporcionar un enfoque prop1c10, 
anulizandu el entorno para Ju rculización Uc negocios. La Reunión General Internacional 
(/111em111ir111a/ General Meeting) se llcrn u cabo cuda mes de muyo en algún país miembro, 
pruvocundo la asistencia de alrededor de 500 participantes; por su parte, In Reunión del 
l\unilé Dirigente, que reúne alreucdor de 80 participantes, se lleva n cabo en octubre de 
ca.Ja m)o en l lawai. Lo anterior no significa que los miembros no lleven n cubo otras 
reuniones, ya que si así lo deseun, como anteriormente se mencionó, los Comités Miembros 
cclcbrnn reuniones u nivel nacional o regional sobre temas de iaucrés común. 

Una vez que se es miembro del PBEC, dicha membresín se considera indefinida, en tanto 
no se notifü¡ue renuncia del comité nacional en cuestión, misma que debe entregarse al 
Presidente 1 nternacional. 

Adetmís de encontrur su principal úmbito de acción en In elaboración de propuestas, en el 
PBEC también podemos identificar actividades complemcnturins que dnn un marco aun 
más amplio ul organismo: 

- Generación de infornmción, n través de un Boletín lnternncionnl y de un ·sumario· 
Ejecutivo, los cuales mantienen informados a los miembros de las principales tendencias' 
económicas y políticas que nf\:ctan la región; 

- Impulso directo al desarrollo de negocios, ya que colabora con miembros espec!licos pnra 
expandir sus oportunidades de negocios organizundo reuniones informales con empresarios 
de otros países miembros. 

Puede parecer una tendencia de acuerdo con nuestras perspectivas que una vez que un 
organismo ha alcanzudo su nivel máximo de trabajo o las acciones lo conticnzan a rt!basur. 
debe ser absorbido o transfornuuJo en uno mayor, o desaparecer. Esta perspectiva no ha 
sido pane de la visión en el Pac!lico ya que de otro modo, la vida del l'BEC hubiera si.Jo 
muy corta. 01ra arista en el estudio de la cooperación en Asia-Pacilico Mtgiere que una vez 
alcanzm.Jo cierto nivel de avance en los trabajos de, en este cuso. el sc~tor empresarial, es 
necesario involucrar en Ju toma de decisiones u los demás uctorcs involucrados en el disci'ao 
e instrumentación de las políticas. 
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Precisamente la participación de actores involucrados en In vida económica· de cada pufs en 
Ja., toma de decisiones, hizo necesaria · Ju participación :·:del/ sector. académico y del 
gubcrnumcntul en el fortalecimiento de los esquemas dc'coóperoción rcgionales;no'u través 
del PUEC, sino del Consejo de Cooperación Económico del Pnclnco. · · · 

2.4 CONSEJO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL PACIFICO; PECC 

El Consejo de Cooperación Económico del Pacifico (PECC, Pucific Economic Cooperution 
Cmmcif), que originalmente nació como In Conferencia de Cooperación Económica del 
Paeilico. en 1980, tiene como punto de arranque, ndenuís de las aportaciones que 
académicos de Japón (Saburo Okitu y un grupo de colaboradores), Auslrulin (l'cter 
Drysdale) y Estados Unidos (l lugh Patrick) efectuaron sobre In viabilidad de fomentar Ja 
cooperación económica del Pacífico, una visita que el entonces Primer Ministro de Japón 
realizara a Australia, siendo Primer Ministro de aquél pu[s Malcolm Fraser. En esto visito 
emitieron un comunicado conjunto haciendo constar In necesidad de incrementar Jos 
csfücrzos por una mayor coopcrnción, ncuñando incluso en dicho co1nunicndo el término de 
Comunidad de Ja Cuenca del Pacífico. 12 

Como respuesta a esa visita y al informe elaborado por Saburo Okita en 1979-1980, 
señalando también la conveniencia de estimular la cooperación en Ja región, In Universidad 
Nacional Australiana organizó el Seminario sobre In Comunidad del Pacifico, en Canberm; 
ésta tenía carúcter no-gubcrna111cntul, ul que asistieron delegaciones tripartitos (académicos, 
sector gubernamental y empresarios) y que estuvo dedicado a estudiar Jos fundan1entos, 
temas y mecanismos de un sistema consultivo que identificara y coordinara los elementos 
de la cooperación económica en la región, ade111iís de establecer alternativas para fortalecer 
la cooperación rcgionaltJ. 

Como consecuencia de este seminario, se decidió instrumentar ul PECC como un nuevo 
organismo, siguiendo el esquema de trabajo que se habla llevado en el seminario, es decir, 
con rcprc"cntación tripartita: sector académico, empresarial y gubernamental, tomando 
como su Primera Confi:rcncia el n1ismo scn1inurio. 

El objetivo limdumcntal dcf mismo se centró en definir elementos relevantes que 
coadyuvaran a la cooperación económica en In región y hacerlos del conocimiento de Jos 
gobiernos de los países miembros. 
Al establecerse lijó como propósitos y objetivos Jos siguientes: 14 

12 Es ~umamcntc importante sc1lalnr que hasta su muerte. In gcncrnción de ideas y propue~lns de Saburo Okila 
y Kiyo~hi Kojima sit!rnpre cs1uvicron presentes en la creación de cm.Ja uno de los organismos en Asia· 
Pm.:ílico, purticipando Okita en el Primer lnfom1c del Grnpo de Personas Eminentes de APEC. 
11 VI Reunión del PECC, Declaración de Vancouver. Antecedentes, p. 1-3, noviembre de 1986. 
'"Esrntutos del PECC, Articulo 2, propósitos y ubjc1ivos, 1991. Si bien el PECC se fonnó en 1980, la 
Dcclarnción de Vuncuuvcr, en 1986, asienta los objcti\·os del organhmo, y en 1991. en Singapur. se 
c:slablcccn los Estntutos, compuestos por 8 urtfculos. 
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• Ser un foro de discusión paru Ja cooperación y In coordinación de políticas en áreas que 
promuvicrun el crecimiento y desarrollo económico en Ju región. 

• Conjuntar Jos csfucr.ws del sector académico, empresarial y gubcmumentnl para 
promover inkgralmcnte Ju aceleración del crecimiento económico, el progreso social, el 
desarrollo cicntllico y tecnológico y Ja calidad del medio ambiente, en Ju región. 

• 1 mpulsar el dcs:trrollo del comercio, coinversiones y colaboración, basados en In 
necesidad de lograr progresivamente Ju prosperidad de manera pacrticu en In región. 

• Promover Ju colaboración activa en asuntos de interés común en materia económica, , 
ambiental, social, cientflica y tecnológica que coadyuven en el cumplimiento· de Jós 
objetivos y el potencial inherente a la región. 

• Desarrollar los recursos humanos a través de Ju capacitación, In asistencia técnica y In 
invcstigacillll en aras de fortalecer el desarrollo. , · , 

• Incrementar In cooperación en el comercio y desarrollo de reéu~sos;;:naturnl,es 
(agricultura, pesca, minerales y energía), en Ja industria, In expaítsión del libre' comercio , 
y Ja inversión y el desarrollo en materia de transporte y telecornunicuciünés', con el fin de 
incrementar el nivel de vida de Jos habituntes de Ju región. , 

• Buscar el desarrollo regional en complementación con otras orguniZllcioncs de In región 
y a ni vcl mundial con objetivos similares. 

J.os países fundadores lileron 14: Australia, Canadá, Corca, Estados Unidos, Fiji, Filipinas, 
Indonesia. Japón, Jllalnsia. Nueva Zclundia, Pap(ta Nueva Guinea, Singapur, Thnilnndiu y 
Tonga. A Ju Primera Conferencia (el seminario al que se hizo alusión) también asistieron 
como observudores el llaneo Asiático de Desarrollo, del PBEC y de In Conferencia de 
Comercio y Desarrollo del Pacífico (Pacilic Trade und Dcvelopment Conference, 
l'AFTAD), que tiene su sede en Canbemt. 15 

Como ya se 1111.:ncionó. el PECC es un organismo de carácter tripartita. en él se busca 
mJopt:.1r propuestas que compromewn u cada uno Je los sectores involucrudos y a los países 
que 111 forman, u la mlopción de m~didas que ayuden a cumplir con sus objetivos. De hecho 
no es un nu!cunismo coercitivo, en el llllC se esté obligado juríJicmncntc ul cun1plimicnto 
de ulglln ~ompromiso adoptado. sin embargo, la percepción de que es necesario realizar 
esfuerzos conjuntos en beneficio de la región, ha dado cohesión y con5istencia a los 
trabajos del l'ECC'. 10 

u A lo largo lk l.1 hhloria del Consejo sc han rcgblrado nuevos ingrc~o!t y L·mnhiu~ 1.:11 IJ1o 1cpn.::!'>c111aciuncs, 
por In 'IUC <1L"l11;il111cn1c c.\i~tcn 23: Au~lrnlia, Brunei, C•mudá, Chilc, China, Culomhia. 1 lung l\.ung, 
lndu11csia, Japón. Curca, Mulasia, México, Nttc\'U Zclam.Jia, Naciones dc las bl;.1s del l'Jcifku, Perú. rilipinas, 
Husia. Si11g;.1pur, Tuiwán. Tlmilamlia. Esla<los ll11iJos, Vic111a111 y los Tci-riloriu~ Frnm:c~c~ J1.•I Pacifico. 
11'1!;1ra ~cr má~ cxuctus, en el seno Je ninguno e.fo los urgunisrnus en lo~ ,¡uc :oc prnfundi1.1 c~lc c~ludio. PUEC, 
PECC y APEC. ~un oblig.ilorios en scnlido jurldico lus compromisos ud11¡11¡1du!!i, ello lu!li difi:rcncia en 
pri111ciu i11-.wnch1 Jc los ;1cucrJos de inlcgración cconómicn adopt.t<lus cn u1rn~ pa11c!> Jcl munJo (Trnlado de 
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Se llega a la toma de decisiones a través de consultas entre Comités y del consenso; lns 
propuestas elaboradas en su interior en materia de polltica económica, son dndns a conocer 
n cada uno de los gobiernos de los paises miembros, lo cual tiene significativa relevancia al 
considerar que representantes del sector gubernamental participan en el organismo, puesto 
que en el seno del PECC, con la participación gubernamental, ya se posee una noción de los 
alcances de la propuesta y de la factibilidad en los gobiernos para tomarlas en cuenta e 
instrumentarlas. 

El PECC está formado por un Comité Permanente, el cual n su vez se compone por los 
Comités Nacionales de los paises miembros, integrados tripartitamcnte, además de 
representantes del PBEC y In Conferencia de Comercio y Desarrollo del Pacifico 
(PAFTAD), estos dos íiltimos participan en calidad de miembros institucionales (sin voz ni 
\'oto). Las reuniones del PECC, llamadas Reunión General Internacional, se llevan n cnbo 
regularmente en periodos de 18 meses, ocupando In presidencia de la misma el Comité 
Nacional anfitrión, encargado de In organización El Secretariado apoya al Comité 
Permanente, yu que se reúne gcncraln1cntc tres veces entre las Reuniones Generales 
h1ternaeio11ales, a fin de discutir los trabitios que se habrán de realizar y cuestiones 
u<lministrntivas. 

La asistencia a la Reunión General Internacional se encuentra ubiertn además de a los 
órganos que componen la estructura del PECC, a funcionarios de nivel ministerial de los 
paises miembros, representantes del PBEC, PAFTAD, de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiñtico (ANSEA), el Banco de Desarrollo de Asia, In Comisión Económica y 
Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, In Agencia para la Cooperación 
Económica en el Pacifico Sur, instituciones y especialistas originarios de los pulses 
miembros o de fuera de la región con interés en participur o aportar elementos a los trabajos 
del PECC. 

Por otru parte, el Grupo de Coordinución, prepara los materiales y estudios que el Comité 
Permanente le enenrgu, y también tiene In turca de participar en proyectos creados en APEC 
<1ue por su temática, requieren de gente especializada vinculada al sector empresarial. A 
partir de sus trabajos se define la creación y lns uctividades de los Grupos de Trabajo, por lo 
que guardan estrecha relación; los Grupos de Trabajo, además, llevan a cabo el desarrollo 
de los temas que se abordan en In Reunión General, para lo cual, se encuentran facultados 
en la realización de foros, conferencias, seminarios y grupos de estudio. 

El Secretariado, que tiene su sede en Singapur, se encarga de examinar cuestiones 
administrativas y presupucstales, rindiendo cuentas de ello al Comité Pcminncnte. 

Roma, ALAl.C/Al.ADI. Europt:afl Frt:t: Trude .-lsst1''ia1io11, TLCAN). dando una nueva visión u la 
coopcrnci6n, en un sc111ido prJg1m\lico y con In plena conciencia de que el cumplimiento de los compromisos 
hcncficin y rclrm1limcr11a n cada uno de los paises. 
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ORGANIZACIÓN DEL PECC 
f EUNIÓN GENERAL INTERNACIONAL 

PRESIDENCIA (Comité org1nlz1dor) 

.__G_R_U_P_o_c_o_o_R_o_1N .... A_o_o_R _______ _.I 1 COMITE PERMANENTE 

l.__ __ ~1 SECRETARIADO 
( INTERNACIONAL 

1 
1 

1 
COM ITES MIEMBROS: 

A usrra/la Japón Sln1apur 
a ranrl D arussa/am Corta Foro dr Islas dtl 
ca nada Malasia Pacifico 

c hll• Hlr/co T a/w dn 

China H arra l rlandla T al/and/a 

c olom bla Prrú E srados U nidos 

Ecuador 
Fii/pinas V/rraam 

Hon1 Kon1, China 
R asta 

lndoau/a 

Fuente: Página PECC en intemet '"'°w.oecc.org. actualiz.ación a diciembre de 2002. 

11.~m cr: 'I .. tu)h) \,.. j 
~· ,. ' \ l' .. , O"u···. ~,¡ . , ' ' I~ " , ,,. ·' l L-. i.;..·\ ..l:.i ;J.' ltl'J 
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1 

Intercambio 
de 
experiencias: 
APEC, 
Empresarios 

Mismb[os A~oci!do~: 
Territorios franceses 
del Pacifico 

Comité Nacional de 
Mongolia 
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2.5 REGIONAUSMO EN LA CUENCA DEL PACIFICO. 

Resulta sorprendente que las razones que dan lugar a esta región. son predominantemente 
endógenas, y a partir de sus fortalezas, se genera este proceso con su rafz más profunda en 
el fin de la Segunda Posguerra, pareciera que el crecimiento económico, la generación de 
ideas, los csfücrzos por llevar a cubo la cooperación, se dieran en un sistema diferente, 
aislados del acontecer mundial, pero ello tiene su explicación, como ya se hu mencionado 
untcrionncntc, en la interferencia poco extendida de Estados Unidos en la región, 
limit<indose principalmente a proveerse de muterius primas y establecimiento de presencia 
militar en la zonu. 

Por ello. podemos para fines analfticos, aislar esta rcgión 17 con mayor facilidad y señalar In 
evolución que los principios e intentos de cooperación hnn tenido, hasta el momento de 
creación del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) como respuesta 
al acontecer de quienes lo conforman, pero también de In globalización, lu regionaliznción 
entendida dentro de los procesos de integración económica, y el multilaternlismo. 

Tomando como limdamcnto el análisis señalado previamente, el proceso institucional 
apoyudo por los esfuerzos del sector empresarial, evidentemente ha tenido como objetivo 
primordial la eficiencia y el desarrollo económico, In oferta de productos y servicios ni 
menor costo, con un gran sentido pragmático. El éxito no puede atribuirse únicamente a un 
proceso institucional, sino al seguimiento del objetivo anles mencionado y que en las áreas 
donde se dchian realizar <tiustcs, éstos se daban: al interior del proceso productivo, en las 
políticas económicas, por las necesidades del mercado, nlianzns/coinversiones y 
uprovcdrnn1ic11to e.Ji: ventajas comparativas y con1pctitivas. 

Por cslc motivo. ha sido posible definir tácticas a ser satisfechas en el corto plazo sin que 
ello impliqlll: que las mismas van n ser desechadas a largo plazo, sino que tienen 
gar..11ui1.mJu su rcoricntación de ucucrdo con los nuevos escenarios que se presenten y las 
posibilidades de acción en cada pafs, ya que no se pierde de vista el objetivo. Lo anterior no 
signilica que se han instaurado las propuestas al pie de la letra, sino que en el marco 
general, han tenido la visión de reconocer e intentar utacnr las problcrmiticas presentes y 
fu tu rus. 

Para comprender otro de los pilares que han apoyado el proceso de In cooperación en Asin
Pacilico, en este capítulo analizaremos la fom1n en que el seclor académico ha dado 
consistencia a las propuestas y a las acciones tanto con los empresarios como con el sector 
gubcrnamen1ul. No ohstunte ya haber señalado en términos generales algunas propuestas, 
especialmente de académicos japoneses, para comprender la situación actual en el marco 
del l\lccanismo de Cooperación Económica Asia-Pacilico, es ncce•ario conocer los puntos 
de \'isla más sobresalientes e importantes de otros académicos, tanto por la calidad de sus 
estudios como por el seguimiento que se le dio en los paises donde fueron presentados. 

17 Sin en1endcr aun como lal a APEC, sino más bien u Asin·Pacltico en un primer momcmo, incurporar u 
Occomfu postcrionucnh: y por último yo a APEC como región. 



Académicos japoneses, hnn sido los visionarios que se dieron 11 la tarea de proponer los 
mejores esquemas de cooperación de acuerdo con el entorno vigente en cada momento a 
partir de la década de 1960; adicionalmente, debemos enunciar los trabajos de académicos 
y polllicos de Australia, Eslados Unidos y, en algunos aspectos, del que fuera Primer 
Minislro en Thailandia a finales de In década de 1970, el Sr. Khoman. Por ello es 
imporlnntc recordar lus propuestas hechas en este ámbito desde 1960, que han ido un paso 
adclanle del proceso "organizucional" hasta llegar en nueslros dlas a una fuse de avance 
considerable en el plano instilucional con el Mecanismo de Coopcrución Económica Asia
Pacffico, APEC.'" Además, el punto de vista académico, ha servido como factor de 
equilibrio en las inicialivus a tomar en la Cuenca, entre las perspectivas gubernamentales y 
los inlereses del sector empresarial. 

Anle la evolución institucional-empresarial que ya comenlmnos, y las tendencias 
ideológicas que vamos a revisar, es posible scilalur que el conceplo de la Cuenca del 
Pacílico, vago e impreciso para los mismos paises que geográficamenle se encuentran en el 
úmbilo de la Cuenca, hu evolucionado conjuntamente con las propuestas de cooperación en 
la región y empieza u tomar forma más consistenle con el proceso institucional al que se ha 
llegado en APEC, por lo que no rcsullu descnbellndo afirmar que en el futuro, In Cuenca del 
Pacilico será considerada como equivalenle al Mecanismo de Cooperación Económica 
Asia-Pacifico, dado el contenido de sus propuestas, la consolidación del organismo sin 
obligar al eslablecimiento de un marco inslitucional fom1al, la relación que los 
representantes de cada país en los grupos de 1rabajo tiene con la inslrumentnción en la 
prí1c1ica de las medidas adoptadas y los temas discutidos al interior de APEC. 

2.5.l l'ROPVESTAS INICIALES DE COOPERACIÓN 

Realmente las acciones y los negocios del sector privado apoyados por su consislencia 
ideológica empujaron a los gobiernos de sus respectivos países n interesarse cada vez más 
profimdamente en el manejo de los asuntos y la coordinación de esfuer;:os en la región, más 
allá de hechos aislados como lo puede ser una declaración, un ajuste o cambio en In política 
económica o de un acuerdo bilalcrnl; dicho de olro modo, poniéndose ni mismo nivel de 
cnlcmlimiento al que ya habían llegado los empresarios y el que tan insislentcmente habían 
propuesto los académicos. 

La idea de "darle forma" n los trabajos en pro de la economla y el comercio inició en Japón, 
por medio de trabajos de investigación y análisis de académicos, y de estudios 
gubernamentales ( U11ojjiciu/ /'olicy .·fdl'ke) que poslcriormentc fueron encargados a los 
acmlémicos. Una vez consolidados sus principales sectores productivos. un gobierno fui::rtc 
con un partido único, una economía sana y una buena relación con los empresarios y 

11 En L'!ltc marco, por la gran di\lcrg~ncia que prcsL'rlla con la h:ndcncia de las prup11t.·~1as a u11ali1ar. no se 
incluye lu que hito Morino~ukc Kojinrn. polftico } empresario japonés JL'I Jl¡ir1idu l>c.·mnl-rático l.ibcrul dt: 
Japún, quien, ha~<idu L'll lo~ principios de uyuda para la recuperación ccunómica in~L'r1us en cl Phm Mar~hall 
para Europa del Este, propuso un plan scmcj<mte para la región (Plan Pan·Pilclficu). 
Por Ulrn pune. tmnpoco se con!tidern como parte de esta lcmkncia el intcnlo Je organi1ación t¡uc sirvió como 
unteccdcnle Jd Consejo Económico de la Cucncu del J>¡1cffico. que fue lu Unitin Pun·Padlica, desaparecida 
de fm:to a raf1. de la Segunda Guerra Mundial. 
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académicos era posible e incluso necesario determinar cómo debían orientarse las 
relaciones con el exterior. 

Primeramente el sector académico de Japón, con los trabajos de Saburo Okitu 19 y por otra 
pune de Kiyoshi Kojima, ambos investigadores de In Universidad de llitosubushi, en 
Tokio, u petición del gobierno local, realizaron un análisis del potencial de In región y a 
partir de ello les fue solicitada Ju presentación de propuestas. Pura ello, tomaron como 
punto de partida la importancia creciente del bloque europeo en su ámbito comercial y 
como bloque con In tendencia a cerrarse, el <1uge de las Conferencias de Cooperación u 
nivel continental b<tjo los auspicios de Ju Orguniz<tción de Naciones Unidas (Conferencias 
de Cooperación en América l.atin<t y en África), e implícitamente, los temas o problemas 
no previstos en el Acuerdo General sobre Arnncclcs Aduuncros y Comercio. GA TI, bajo la 
visión de impulsar la actividmJ económica en su conjunto, no sólo el pluno comercial. 

Kojim<t propuso en 1965 la creación de una Zon<t de Libre Comercio del Pacifico (PAFTA, 
l'acffic f'n•e 1h1ele Area). que implicaba un comprotniso obligatorio para los paises que 
seglln Kojima debían participar en esta zona de libre comercio: Estados Unidos, Canadá, 
Nue\'<t Zclandia. Australia y Japón. Una propuesta más detallada y específica de cómo 
podía crcmse esta zona fue presentada en 196820

, ya que u raíz Je In propuesta inicial de 
Kojíma, se celebró la Primera Conferencia de Comercio y Desarrollo del Pacifico. Dadas 
las tendencias en lu 1.•conomiu mundial, principalmente tomando en cuenta u Europa como 
bloque, p~uccía nti".onablc la idea de instrumentar unu zona de libre comercio, sin embargo, 
el hcchu de tomar en cuenta únicamente a los países dcsurrollados de la región e ignorar al 
resto de los puiscs. en ese momento usiáticos principalmente, fu\! un obstáculo importante 
para que no se diera la instrumentación de esa propuesta. 

Es import:111te se11alar que cstu bt1squedu inicial implica yu el reconocimiento de que los 
gobiernos deben upoyur 1~1 uctividad económica y fi.>mcn1arlu; aun cuando no se reconoce la 
necesidad de cn:ur un orgunbmo, u partir del rcconocin1icnto de esta necesidad, Okita y 
otros in\'estigm.lorcs efCctlian propuestas a más corto plazo, las cuales han servido en la 
construcción de la zona Asia-Pacifico como marco de cooperación. 

La idea de crear Ju PAFTA pronto cedió, pero fue retomado el concepto de 
institucionalidad 'lue debían durle los gobíemos, percatándose de In creciente 
interdcpcndenciu en la región y el interés de los paises por aumentar Ju cooperación en una 
base regíonal. 21 Aun estaba en unu fase previa lu emergenciu de Jupón como potencia 
mundial y regional y también en etapa de preparación el modelo de capitalismo a adoptar 
en cmJa uno de los países que posteriormente se convirtieron en los de Reciente 
Industrialización y de los que ya hemos hecho alusión. 

1
"' Sin lug;:1r u dmfo!<. podt!mos considcrur a este académico como el principal ideólogo en la Cuenca del 

PucUku, que gracias u sus 1rab<1jos, los principal.:!<. organismos C.\istcnles en ella: PBEC, PECC y APEC han 
ddini<lo sus lineas de ucción, por lo que incluso en el Primer RL·pone del Grupo de Pcr!'.onas Eminentes, de 
APEC. füc convocudo a colaborar por pune de su gobierno, slc:ndo ya impo!.ible ello por su Jcccsu en febrero 
de llJIJJ. 
llJ Urxm1i.w1ionfiJr Ec:mwmic Co-upt•raliull clml Dt•\•t•lopmc:lll, l'udjlt: Bui/11 E::co1111mlc C1111peru1fon, p. J. 
21 lhldcm. 
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Por ello fue apoyada la otra propuesta realizada por Kiyoshi Kojima, quien posteriormente 
sugirió la realización de conferencias regionales, las cuales con el apoyo del Minislcrio de 
Asunlos Externos de Japón, hicieron posible Ju Primera Conferencia de Comercio y 
Desarrollo del Pacifico, en 1968, con la participación de los paises de Asia-Pacifico, 
Oceanía y algunos de América. Por el carácter de los temas discutidos en las Conferencias, 
sus lrubajos son similares a los del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 
(PECC, Pac¡/ic Ecmwmic C01111cil Cooperution), ya que sirvieron como foro de discusión 
cnlrc funcionarios públicos, scclor privado y académico pura locar le111us relacionados con 
la cooperación, en este caso cnlrc paises en vías de desarrollo y paises dcsurrollados. 

Paralelamente, un polilico y empresario japonés, del Partido Liberal Democrático, propuso 
el segnimienlo de un esquema semejante a la Unión Pnn-Pacílica; csla propuesta rcloma los 
principios de ayuda básicos conlcnidos en el Plan Marshall. Aunque no fruclilica sobre esta 
base Ju idea, en la realidad sí se dio continuidad al espíritu de la Unión Pnn-Pacífica. Es 
decir, el sector empresarial fue el primero en dar marcha a esquemas de cooperación, ya 
que un grupo de industriales, banqueros y empresarios crearon el Consejo Económico de la 
Cuenca del Pncílico (POEC), del cual ya hablamos en el capítulo anterior. 

Rcal111entc, esle organismo no nace co1110 consecuencia de las propuestas de Saburo Okita y 
Ki)'l1'hi Kujinm, sin embargo, un aspecto 111uy importante por el que se carnclcrizan POEC, 
PECC y APEC es por considerar las cxpcrkncins cxislcntcs, no ser excluycnles ni rechazar 
los lrabajos no elaborados en su inlcrior. Por ello la interacción hu sido baslante rica en este 
sentido, yu que en nunH.:rosas ocasiones 111icmhros de alguno de estos organismos. yo seo 
académico o funcionario, han sido invi1ados por otro a participar en las Reuniones 
Internacionales u en trulnUos de invcsligación cspccíticos. 

Pareciera, por la focha de creación del l'ECC, que los trabajos y la gcncrnción de ideas 
csluvicmn apagados hasla su creación en 1980, pero es a partir de esta década cuando 
Japón surge sin lugar a dudas como unu potencia mundial por sus nitos niveles de 
producti\'idad, su desarrollo tecnológico y su participación en el comercio mundial, por lo 
que ya le es posihlc dar un impulso mayor a la cooperación, especialmente considerando 
que lienc un monlo considerable de recursos financieros a los cuales debe encontrar úreas 
de opor1unidad para invertirlos. 

Por otra purtc, el interés por descubrir nuevos mccunismos de cooperación en la región hizo 
que varios paises se dicrm1 n la turca de csludiar cómo podía ser ésta, por lo que resulta 
intcresnnlc dclallar los trabajos en Estados Unidos, y Australia, uno por su interés de 
mantener dominio en la región y ante tu uuscncia de conflictos mililarcs en la misma y el 
dcbili1amicnto de la bandera de defensa unte el comunismo y el segundo como rcspucsln al 
interés estadunidcnsc de injerencia para actuar en contrupcso y también en su ufún de hallar 
esquemas de cooperación fructíferos. 

Las conlcrencias intcnmcionalcs que se han celebrado para discutir la idea de Ju Cuenca son 
en realidad pun1os vilales en la e\•olución del concepto en tanto orientan el proceso y 
definen Jos esfuerzos que deben seguirse realizando. 
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Ante la reducción paulatina de Ju hegemonía cstndunidcnse en Asia en la década de los 
sctentas22

, y una creciente preocupación japonesa y australiana, como ya hablamos 
comentado, por las relaciones internacionales en Ju región, se buscan iniciativas para 
mejorar los mecanismos de cooperación. 

Conjuntamente con este proceso, el crecimiento económico y adopción de un modelo 
capitalista propio incipientes en Corea, Singapur, ! long Kong y Taiwán, originó que 
nuevamente los gobiernos de los pulses con más peso buscaran, a través del sector 
académico, mecanismos más propicios para In cooperación. En otras palabras, al ciarse de 
manera casi 1w1111·a/ /osj11y·ús de ccunerc:iu, ele capilal y ncc:e.wJriamente la transfl!rencia de 
tec1wlogia enlre particulares, lus polilica.\' gubermunentales deben muntener~·e acordes con 
es/e e.\píri111 ele la iniciali\'Cl prfrcu/a y la cu/opcián ele principios ,·omw1es entre estos es 
c1/1cmu·11te im¡wncmtf! pura conti1111ur e incr,!ml.!11/ar la re/ucicín. 

Adicionalmente, Japón, desde una perspectiva de largo plazo, consideró la prevalecencia de 
varios fuctores: el petróleo y su papel en la economía internacional -junto con una 
posibilidad latente de enfrentar una crisis mayor n In que se gestó en 1973, y a una 
disminución japonesa en su producción industrial. Por ello, una vez que Masnyoshi Ohira 
se convierte en Primer Ministro de Japón, en 1979, preocupado por el rol de este país ante 
el resto d<! la comunidad, y por las relaciones entre todos los países en la región, solicita se 
lleven u cabo estudios evaluando el papel de Japón en el contexto regional e internacional y 
a la cooperación en In misma región y así obtener una perspectiva de la situación 
prevaleciente y de las líneas de acción a seguir en torno u In cooperación internacional. 
Complementuriumente, toma en cuenta el Informe del Instituto de Investigaciones Nomura, 
presentado en 1978. 

Como consecuencia de lo vertido en los informes, es adoptado el concepto de Seguridad 
Nacional Comprensiva para Japón, lu que no se limita al concepto en su esfera militar, 
como podría pensarse en primera instuncin, sino que abaren el aspecto político, económico 
y de cooperación internacional. Definen de esta manera cómo habrán de ejercer influencia 
en un área que de manera casi natural tienen ventajas sobre Estados Unidos y los recursos 
para hacerlo, tomando en cuenta adicionalmente, que Ju influencia no puede ser, de origen, 
militar, sino fundamentalmente económica, proponiendo el crecimiento de los socios 
económicos e intentando evitar de esta manera el surgimiento de problemas en dichos 
socios que posteriormente fueran revertidos ul mismo Japón. 

A continuación se abordan los aspectos básicos del lnfom1e Nomura: 

Construir una sociedad más libre y abierta. 
Mantener la fortaleza nacional a través de los recursos humanos, su capacidad de 
investigación y desarrollo, y producción industrial. 

22 La reducción de la hcgcmonfu de la que hablamos obedece u l11s pro(liil!t contradicciones dd capitalh.1110 de 
Estados Unidos: fundamentar la cconomfa en el impulso u industrias orientadas ni anmuncntismo, la 
imposibilidad de tener focos de conllicto pcnnancnlc que haga continuar el ciclo de reproducción del capital 
en estas i11dus1rias, el desgaste y cucstion11micn10 u nivel inlcmacional e incluso imcrno por la ali111cn1ación de 
conflictos y que la propiu "industria" bélica no es pcr se pruduc1iva, ugutamlo lo!t recursos de lu cconomfa 
imcma. 
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Dar una mayor importancia a la cooperación bajo el esquema de compartir 
"responsabilidades y cargando con los costos necesarios pnrn la estabilización y el 
desarrollo'', es decir, asumiendo una posición de liderazgo en la región. 

• Prepararse para enfrentar contingencias y cambios en el medio ambiente. 

De ahl se desprenden las propuestas especificns:23 

¡... Establecer y aplicar el concepto de Seguridad Nacional Comprensiva. 
¡... Pugnur por el desarrollo n nivel mundial de fuentes alternas de energln y uso racional de 

las existentes para lograr un equilibrio. 
¡... Controlar el combustible y armamentos nucleares a nivel intento, promoviendo adémás 

el desarme nuclear en el Pnc!lico para evitar la proliferación nuclear. 
~ Poseer un nivel mínimo de aulodcfcnsu. 
¡... Aumentar los gaslos reales en investigación y desarrollo para mejorar el desarrollo 

tecnológico, cspecflicamcnlc en lemas como energfn, alimentación, océrinos; y 
fomenlando la exislencia de nuevas industrias y productos. 

¡... Abrir su mercado interno y continuar siendo un grun exportador, para asl fomentar el 
libre comercio. 

;. Prcs!Ur más nlención a In asistencia y cooperación con los pulses en desarrollo, como 
foclor indispensable pura manlcner el equilibrio de In economln mundial. 

;.. Apoyar el plan paru Ja cooperación económica entre las naciones del Pacifico y tomar la 
iniciativa paru que a nivel n:gional se diera solución n los problemas globales. 

De acuerdo con el análisis que realiza Vfctor Kerber24
, fueron tres lineas de acción las que 

enmareuron el arribo de Masayoshi Ohira como Primer Ministro: la seguridad nacional, el 
aspecto económico y la cooperación internacional, del análisis del lnforn1e Nomura se 
desprende el planleamiento de instrumentar la Seguridad Nacional Comprensiva, lo que se 
detalla en el Informe lnoki:25 

Se debían realizar esfuer¿os enfocados a mantener un equilibrio en tres niveles: 
eyuilibrio autosostenido pura enfrentar umcnuzas; por un medio internacional favorable 
y un medio ambiente favorable "de carácter limitado", como seguridad para la región, 
tomando en cuenta en concreto n otros pulses en la misma con ideah:s e intereses 
iguales. 

No es posible conliar únicamente en Estados Unidos para el mantenimiento del sistema 
moncturio internacional y el sistema de libre comercio.26 

ZJ Vlclor Kcrbcr Pulma, op. dt., p. 42-43. 
2• VfclOr Kcrbcr es uno de los primeros cs1udiosos mexicanos intt:rcsados en darle una melodologfa al e~tudio 
de la Cucncu del Pacifico y en reconocer el polcnciul de la región, gracias principalmente a su labor como 
Cónsul de Mé,.ico en Osaka, Japón. Adicionalmcnlc. es menester agradc:ccrlc Ja cunn:rsación sos1cnidn con él 
en el verano de 1998 que sirvió para entender más cómo se fue gc!tlandu el movimiento institucional en la 
Cui:nca del Pacifico y Ja inserción de Mé>.ico en la Cuenca. 
25 Viclor K.crbcr Palma. op. cil., p. 46 
2" Para entonces Jupón yu tenla la fUerza suficicmc para participar e inlluir en la loma de decisiones del 
sish:mu rnonclurio y financiero internacional, además de que en la década dt: lm, ui"ios 80 se incn:menló el 
déficit comercial de cMados Unidos en un nivel sin prcccdcnlcs. 
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Se debe propiciar un desarrollo estable de las relaciones Norte-Sur. 

•. Lograr una "paz sostenida a través de responimbilidÚdes · con1pnrtidns" ante Ja 
disminución hegemónica de Estados Unidos. 

Contribuir al sostenimiento y fortalecimiento del sistema internacional. 
·,:. :··,·: .. ~·:·. /<· ·. '.. :'·.:·. '.. ' ' 

Mantener las aspiraciones compartidas con Estados Unidos en' el'senÍidÓ de coadyuvar a 
un orden internacional libre y abierto. · . .,,·. ..,}•. '.' · · .... 

Debía tomarse en cuenta Ju probabilidad de que los probl~Í~h~:dJsd~ f/décad~ de Jos 
ochentas entre Estados Unidos y Japón se volvieran urifocó de cciriílié,to erÍ la región y 
afeeturun los propósitos a largo plazo.27 

· • ... ": · :·/. i)••r .• ;·/'. :'.;',·• . •· 

Tener un mínimo de Fuerzas de Autodefensa, aumentando ·~I pr~s~puisio par~ tul. fln y· 
estudiando nuevos sistemas de ami amento con fines defensivos. 

Ampliar lu comunicación con la entonces Unión Soviética. 

Garantiwr una reserva energética global (dando importancia a la conservación de 
energfu, cnergfas alternativas y nueva tecnologfn). 

Tener seguridad alimentaria a través de una polftica agrfcola apropiada, ayudar a 
incrementar In producción mundial de alimentos, cooperación en el terreno ugrfcolu con 
países en desarrollo y establecer reservas internacionales de emergencia. 

Establecer medidas de contingencia para terremotos y desastres (logfstica, mecanismos 
de comando, control, comunicación e infraestructura). 

Como recomendación la creación de un Consejo de Seguridad Nacional Comprensiva. 

Para el aspecto estrictamente económico del trabajo requerido, fue llan1ado Saburo Okita, 
quien dentro del Grupo de Estudio de Cooperación en la Cuenca del Pacifico, se encargó de 
preparar un Repone, el cual fue presentado en muyo de 1980; según el Reporte, la mela 
debla ser la fom1ación de una comunidad regional próspera y estable, u través de la 
promoción de lu cooperación y la mejor relación entre los paises. Se mencionaba que..!1Q 
debía ser un ··regionalismo exclusivo", contradictorio con los acuerdos bilaterales o 
muhilatcrulcs vigentes en ese entonces y contemplar rduciuncs con1plcmcntarias con 
dichos acuerdos. Para discutir inicialmente este repone, se planeó la celebración de 

27 Emrc lineas ta111bié11 podemos deducir que adcmás de reconocer que Esladu:i. Unidos )'a no h:nla los 
rccur~os para seguir Jornimmdo las relaciones económicos Je los pal.!tCS de la n:gión, ~I 1h:ne la suficiente 
fucrw paru ocasionar Jispu1as serias y el costo Je asumir cMas resultaba muy alto, por lo que!' lo más 
con\'cniclllc era dispersar las posibilidades de conlliclO. Una de las allcm•Hh·a.!t paru Jbper.!tar las fuentes Je 
conlliclo es prcci.!tamcnh.~ fortaleciendo el diálogo a nh:cl regional. 
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Conferencias, con la participación del sector académico, privado y gubernamental, pero 
descartando la creación de una organización intergubernamentul como un compromiso 
inicial.28 

Los tres informes se complementan entre si, dejando trnslucir que In voluntad pollticn de 
Japón por incrementar la cooperación internacional ya estaba en pleno apogeo, 
reconociendo ésta como una necesidad por mantener un equilibrio interno, en las relaciones 
multiluterules de Japón y de lu misma región. 

Paru nuestro objeto de estudio, consideramos que el lnfonne Okita es el detonante de la 
lilosofia de Ju cooperación en In región y precursor del actual mecanismo de cooperación. 
Sin embargo, los temas de análisis del Informa Nomurn e lnoki abordan temas que siempre 
han sido objeto de trubitio en 1'13EC, y retomados posterionnente por el PECC y APEC, 
temas como energía, alimentación, desarrollo y cooperación económica, salvo que en este 
caso, se analizan como puntos de interés del gobierno japonés. 

El lnfonne Okita parte del análisis de dos aspectos fundamentales: 

1. El dinamismo económico y el potencial de los paises de In región, especialmente 
Australia, Canadá, Estados Unidos y el mismo Japón, para definir el sistema económico 
mundial. . '.~ . .' ' . 

2. La existente diversidad en etarias de desarrollo económico y difer~n~ilÍs culturales, 
étnicas, religiosas y cconómicns.29 

Desde un punto de vista global, ~ue el mismo Vlctor Kcrber toma en una perspcciivll de 
sociedad mundial o sistema global 0 en un sistema polltico y mundial ·en el que prevalece el 
capitalismo y un orden político bajo lns prerrogativas fundurncntnlmi:inté dé, Estados 
Unidos, que se encuentra en crisis, Okita enmarca su propuesta bajo los siguientes puntos: 

Lograr un regionalismo no exclusivo ni cerrado, unte las limitaciones 
jur!dicas del GATf y del Fondo Monetario Internacional. 

Interdependencia abierta y libre en Ju región, reconociendo In diversidad, 
alentando la actividad económica de acuerdo ni potencial de cada pa(s, 
upertura de mercados y cooperación técnica. 

21 La renuencia a crear organismos inlcrgubcmarncnlnles o institucionalizar -como fonna de coacción- los 
procesos de cooperación ha sido una cons1nnle en todos los foros, especialmente en APEC y en las 
Declaraciones de Udcrcs. repones del Grupo de Personas Eminenles )'del Consejo de Apoyo de Negocios de 
APEC. 
29 En esta diversidad encontramos como ya hemos comentado, a Japón como llder de los Paises de Reciente 
Industrialización, a los miembros de la ANSEA. a China y o paf ses en un nivel Je de!Jarrollo aun menor, con 
fcrandes contrastes como Vietnam y Brunei. 
° Cfr. Vfctor Kcrbcr, op. dt., La linea de análisis de la que parte csle au1or parJ el estudio de Japón y de la 

Cucncu del Pacifico es en la perspectiva de una 5ocicdad mundial, cada \ cz más interrcklcionada e 
interdcpendicnte, es decir, fue de los primeros teóricos mexicanos en e111endcr el proceso de globalización )' 
pcrcalar!Jc de cómo la Cuenca del Pacllico serla uno Je lo!J centros de poder económicos. 
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El concepto (de Comunidad) no se contrapone n lus ·relncfones biluterules y 
multilutcrules, los tomn como un elemento pri111ordiul ·para la .coópernción y 
su sostenimiento es muy importante. · · · 

Plantear uno Declaración sobre· Comercio e ·Inversión· Internacional en In 
Cuenca del Pacifico. 

. . . 

Establecer un Foro Consultivo de Polítfcu Industrial;· 

Apertura y liberuliZllclón de mercados financieros yde capital. 

l'ormnción de grupos de lralmjo 11 nh·cl gubern11111enl11l en proyectos o 
lemas espedfleos (se daban visos de tu fonnnción del PECC). 

Estublcccr una organizoción inlcrn11cion11I 1111ria 111 cooperación en laa 
Cuenca del Pudflco cutre los paises inrnlucrodos (lo que ahora es APEC). 

Este informe contcnlu propuestas importantes en el sector ncndémico, pnrn In 
for111ución de recursos humanos, el fomento de nctividndes culturales, In 
promoción sectorinl, recursos naturales y trnnsportes. 

"La cooperación en la Cuenca del Pacifico no debe ser promovida con demasiada premura; 
sino continua y cuidadosamente a través de la consolidación gruduul de un amplio consenso 
intcrnucionnl.''11 

·' -

; ' ,·. ' . 
En conclusión, es posible nlinnar que u propuesto cspccllicn de Snburo Okitn, liun ·surgido 
dos de los principales organismos en In Cuenca del Pacifico, como lo son el PECC y APEC. 
Ello se hnce rrnis notable si tomamos en cuenta un análisis posterior ni lnforn1e qUe hoce el 
mismo Okita, donde da sus interpretaciones sobre dicha propuesta: ' · · · 

Plantea incrementar lu interdependencia y los intercambios económicos en In .:Cgión pnra 
disminuir la heterogeneidad entre los paises. · · · · 

Mantener y propiciar la expansión del comercio, tus linunzns, inversión, ah~-rr~ de\!n~rgln y 
cuidado de recursos naturales, los cuales serán resultado de una mayor relación entre pulses 
desarrollndos, en desarrollo y de reciente industrialización. 

Conservar vigentes los acuerdos existentes hasta esa fecha para defender el libre comercio, 
asegurar su expansión y In realización de actividades económicas. 

"La cooperuci<ín en la Cuenca del Pacifico es un objclh·o lle largo ph11.o huciu el siglo 
21; la coopcrnción dchc cnfocurse en los us1u.~c1os ccont"nnkos y cullurull-s; los polílico
militures excluidos; debe ser abierta ll ludus las naciune• intcrc>ados del 
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P11cllico".32Este fu~ un llamado a fom1ar una comunidad próspera y estable mediante la 
cooperación, propiciando relaciones complementarias a las ya existentes, no limitándolas. 

Precisamente sobre esta Unea de análisis, en el marco de una gira de trabajo por Asia y 
Oceanía, el Primer Ministro Ohira, estando Suburo Okita en la comitiva, visitó Australia, 
donde se discutió su plan de atender y discutir sobre temas espcclficos a través de grupos de 
trabajo, con el entonces Primer Ministro australiano, Malcolm Frnser, quien estuvo de 
acuerdo con la mecánica propuesta y ofreció las instalaciones de In Universidad Nacional 
Australiana para la realización de unu primera Conferencia. 

No es de extrañarse que la cohesión entre Japón y Australia se diera como respuesta -
adelantándose- al análisis que en paralelo ya habla hecho Estados Unidos. Al respecto, 
primeramente el scilor Lawrcncc Krausc, del Instituto Drookings en Washington, 
manifiesta que la cooperación debe darse sobre lu base del sector privado a través de 
corporaciones multinacionales, la banca y el J>BEC, percibiendo la necesidad de coordinar 
los trabajos Je mancrn institucional. Este trabajo sirvió como detonador pura que al interior 
del Senado John Glcnn hiciera la propuesta en el Congreso de los Estados Unidos a fin de 
que el Servicio de Investigación realizara una evaluación de la Cuenca del Pacifico como 
una zona económica. 

El Servicio de Investigación del Congreso estadunidcnsc encomendó esta taren a Hugh 
Patrick, de la Universidad de Vale y l'eter Orysdule, de Ju Universidad Nacional 
Australiana, quienes presentaron su respectivo infom1ell. Patrick y Orysdale propusieron en 
su reporte Je 1978, In creación de la Organización para el Comercio y Desarrollo del 
l'aclfico (OPTAD, Organisation for l'acilic Trade and Oevclupment), esta propuesta 
vcndrht a ser el primer intento de crear un mecanismo institucional gubernamental como lo 
es hoy Al'EC, creado en 1989. 

Este reporte originó que un grupo de senmlorcs realizara una visita extraolicial a los paises 
asiúticos de la región en aras de sondear la aceptación de un posible organismo en este 
sentido; sin embargo, la reticencia y temor en el ámbito gubernamental de esos paises, en la 
creencia Je que Estados Unidos deseaba acrecentar su esfera de influencia dieron como 
rcsuhado que la comisión regresara Jcsalelllada y dejara de lado In propuesta institucional. 

El estudio de l lugh l'atrick varió del infonne japonés --<JUC a la postre ha sido exitoso
udcmús de la propuesta de creación de la OPTAD, en lo siguiente: 

1. La "propuesta Okita" es más amplia que el plano económico, ya que· incluye el 
entendimiento cultural, académico y otros intercambios, no sólo el aspecto comercial y 
el de desarrollo como un enunciado. 

12 Saburo Okita, Thc: F11111rc: uf Padjh- Oasin Cuopl!rulion. Draft. p.4. 
11 Este reporte fue pn:scntudo en dn ·hi1111 Pacifir Rt•gimwl Ecm1omic Ori:m1i:wtioll" 1111 Ewfor.,wo• C1mn•n1 
Panl'r, con el 1f1ulo de .. E1·aluatiu11 o/ u ProposL•d Asiu11-Padfl': Rt•gio"'1/ i~L·m1cm1i1: OrganiJctlion"'. 
publicado oficialmente hastu 1979. 
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2. Enfatiza Ju importancia de las iniciativas del sector privado apoyadas por sus 
respectivos gobiernos. 

Estas diforencias, además de Ja reticencia unte cualquier propuesta cstudunidense en Ja 
región, hicieron que la iniciativa japonesa, upoyadn por el gobierno uustruliano, diera una 
mayor confiabilidad e imagen en pro de In cooperación ni resto de pulses que unu idea 
estadunidcnsc, cspeeiahncntc al tomar como punto de análisis Ja política exterior de 
Estados Unidos que históricamente siempre ha sido de injerencia y dominio. 

Como resultado inicial de la Primera Conferencia de Cooperación Económica del Pucllico 
fue descartada Ja creación, en 1980, de un organismo gubernamental, por ello es importante 
conocer Jos argumentos específicos que marcaron el inicio del PECC y que representan una 
segunda etapa, de una mayor atención guhernamental a Ja cooperación y u propiciar el 
entorno favorable a la actividad económica, etapa que ya contiene In semilla de Jo que 
uhura es el 1\ lccanismo de Cooperación Económica Asia-Pucllico. Los argumentos que 
diernn lugar al J>ECC son: 

La solución de problemas no debe ser bloqueada por la fnltu de entendimiento, Ja pobre 
utilización de las potencialidades o desequilibrios entre los pulses. 

Dejar fücra del enfoque de cooperación los aspectos político-militares, ubnrcundo 
[111ic:unente Jos económico-culturales. 

Tomar en cuenta Ja opinión y trabajos de Ju Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), explorando el momento propicio pura In creación de una estruciúra institudonul. 
intcrgubcrnmncntal.34 ~ ).~./·:) ... -- .. _ _ _- ·· .... _ 

Enmarcar la cooperación sobre Ju bnse del c'üns~'nso regional. 

Ser pragmático, es decir, tomar en cuenta Jos ulcnnces y realidades pnru obtener éxito a. 
largo plazo. 

Convertirse en un modelo experimental en el futuro de la cooperación global. 

Después de describir Jos "procesos ideológicos" que han impulsado Ju creación y el 
perfeccionamiento paulatino de Jos esquemus de cooperación en Ju región, rcalim1un1os que 
estos procesos se han dividido básicamente en dos etapas: una, en Ju que el potencial 
económico de Ja región hace que los primeros en tomar cartas en el asunto sean Jos 
ucadémicos y Jos empresarios (Conferencia de Comercio y Desarrollo, Consejo Económico 
de Ja Cuenca del Pacilico) mientras el gobierno vigila y panicipa en Ja cnnsolidación se sus 
sectores productivos nacionales; y la segunda, a lines de la década de los setentas y 

H Curio!.amcntc, ul interior de Ja ASEAN, se impulsó el Acuerdo de Libre Cumcrdu Je A!iii.t (AFTA). el cual 
nmntcnla \'bus Je :!ter un acuerdo subrcgional. nlh:mí\s de qut: hubo una li.umc rc:)i!<ih:nda a la cn:ación de 
APEC en primera instancia. y ya creado éste, la rc)istcncia fue hacia el apoyo Ji: l.a i11ida1iva de libre 
comercio en el marco de APEC. 
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principios de los ochentas, en la que una vez más los ucudémicos, ahora con In inquietud e 
interés gubernamental, se preocupan por refor¿¡¡r las discusiones y la toma de decisiones en 
la Cuencu, que es precisamente el marco del nacimiento de Ju Conferencia de Cooperación 
Económica del Pacífico y donde una vez que ya se han consolidado o están en franco 
proceso de hacerlo, sectores productivos prioritarios, el sector gubernamental se ve en In 
posibilidad de dedicar mayor atención u In cooperación regional pura no obstruir In 
actividad económica. 

La t.:rcera etapa serla precisamente a raíz de Ja creación de APEC, que en si mismo 
representa un canal de comunicación y de cooperación aun más amplio, no excluyente, con 
el PECC y el PBEC, y que con sus respectivos grupos de análisis logran una mayor 
injerencia en el ámbito institucional y gubernamental. El siguiente npunudo se encarga de 
explicar esta tercera etapa. 

2.5.2 CREACIÓN I' EVOLUCIÓN DEL MECANISMO DE COOPERACIÓN 
ECONÓMICA ASIA-l'ACfFICO, APEC. 

2.5.2.I CREACIÓN DEAPEC 

Una vez revisado el antecedente de los organismos apoyados principalmente por el sector 
empresarial, la integración de procesos productivos e incremento de relaciones económicas 
entre los países de Ju región, así como los análisis teóricos, n los gobiernos de los paises 
interesados en lidereur los procesos les resulta indispensable panicipur de manera más 
activa en Jos mismos, no siendo suficiente para ello el ámbito del PECC. 

Como consecuencia de ello, Los días 6 y 7 de noviembre de 1989, se reunieron en 
Canbcrra, Australia, los ministros de doce paises de Asia-Pucifico3': Australia, Brunei, 
Canadá, Corca. Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandin, 
Singapur y Thailandiu. quienes cstublccicron en esa reunión un nuevo ºorganismo" de 
canícler intergubcnuuncntal, dcnominudo Mecanismo de Cooperación Económica Asia
J>acítico (AJ>EC, .·hia-l'acijk Eccmumic Coopcratiun)36• Además del proceso de evolución 
de la cooperación y de los organismos existentes en la Cuenca del J>acllico, In explicación a 
un c\'cntu de cstu nrngnitud la cnconlramos en el hecho de que nos encontrmnos en un 
nuevo cs~enario internacional, alejado de la confrontación militar y orientado hacia el 
for1alccimicn10 de las rciaciones regionales y, aunque parece paradójico, hacia un sistema 
global o multilateral. 

Las dilicuhades prevalecientes en el murco de las negociaciones comerciales 
internacionales, primero para delinir Ju agenda de lemas de la Ronda Uruguay, y 
posteriurmenle para llegar a un ucuerdo, especialmente en los lemas más álgidos entre 

H Acmalmt.:nlc son :? 1 los miembros de: APEC, insrcsando posterior a su fundación: en 1991 China. llong 
Kong (hoy nombrado como llong Kong China) y Taiwán; en 1993 México y Papüa Nuc\'a Guinea: en 1994 
Chile; y en 1998 Rusia, Vietnam y Peni. 
311Si bien la lruducción al cspaftol no es e>.acln, el nombre de Mccunbmo, ha sido el más aceptado en los 
lrJbajos cfcchmdos por el gobierno de México en dicho organismo. 
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Estados Unidos y In entonces Comunidad Económica Europea (agricultura), y los temas 
nuevos (servicios y propiedad intelectual), In preocupación de algunos paises de Ju región 
Asia-Pacifico por el fortulecimienlo del sistema multilatcrul de comercio, giró en torno n 
dos lineas de acción: 

• Propiciar que los paises que trudicionulmente hablan aportado sus puntos de vista en lns 
negociaciones (Estados Unidos y In Comunidad Económica Europea) llevaran las 
ncgnciucioncs en un 1narco vcrdadcrmncnlc multilutcrul con temas sustunciuh:s para 
todos los involucrados (debemos también tomar en cuenta Jos temas de interés de Jos 
paises en desarrollo, además de Ja agricultura, como Jo son textiles, salvaguardias e 
impuestos compensatorios). Por ello no es extraño que en el Grupo de Cuirns, encargado 
de generar propuestas atractivas para Ja solución de Jos problemas del comercio ngrlcola 
en el seno del GATf, haya contado con Ju participttción de paises de Ju región Asia
Pacifico: Aus1mliu, Canadá, Nueva Zclundia, Thuilandia, Malasia e Indonesia. 

• La propuesta hecha por el Primer Minislro de Australia, Bob l lawke, desde princip¡ios de 
1 IJ81J quien propuso Ja realización de una conferencia ministerial del Pacifico 7

, n Ju 
postre fuente del nacimiento de APEC, que en su momento servirla para sumar esfuer;:os 
en pos de obtener resultados satisfactorios en In Ronda Urnguny. 

··Un ",:ruck" serio aparece en el sistema internacionul ele c.·omerL'ÍCJ, el 
cual tiene grandes implicc1<,.0 io11es para la .i·alud jiJtura dt! nuestra región 
(Asie1-l't1cíjico) y ele la e<·mwmía 1111111clit1/. Primero, deben esperar 1111a 
presión cadu vez mayor usociucle1 al significante cleseq111/ibrio comt!rcia/ 
enrre algunos paises ele /u región y Estculo.\· Unidos. SL•gwulo, j·e está 
ciando 1111a te11dc11cie1 hacia lt1 fiJrmacidn tll! '"·uerdos bilaterales o 
regimwles, corriendo t:I riel·go de mi11ur la consulidaciún del sistema 
11111/tilateral de coll1''rcio. Tercero, existe11 te11siu11cl· que son 

.fl111dc1111,•111e1/es y esttin ligadas u los e11L·cu1ces y /il11itudo11es que tiene la 
eslr11c111ra ele/ GArr. lo cual se hizo mús notm·io desde las Re1111io11es de 
'medio camino ' de Monlreal ". 18 

Precisamente Al'EC intenta nduptnrse n este escenario tan discordante y am1onizarlo en el 
plano regional, mediante Ja cooperación económica regional, para usl fortalecer el sistema 
multilateral de comercio y las negociaciones de Ja Ronda Urnguuy del GA TT (en ese 
momento estancadas). 

Los documentos elaborados en esa Primera Reunión Ministerial, entre Jos que se encuentra 
In Declaración de Ja misma, el reporte del presidente de Ja reunión y Jos ••Elementos 
Específicos de un Programa de Trabajo" (Sp<'d}k Elemellls ofu ll'ork l'ro~mm) rcllcjun Ja 

11Es ¡mn más ilu!ttrntiva la propuesta de l lawkc si lomamos en cuenta i¡uc inicialmente il dichu cunfc:rcncia Jc 
minb1ros no se invitó u Estados Unidos, con miras u no entorpecer y cun1umint1r lil!t rer!tJlL'Ctha!t de generar 
r.ropuC!tlilS útiles al GA'll. 
•uhcur!to del Primer Ministro de Australia, Oob llawkc en Scúl, el J 1 Je enero de llJ8'J. 1 C\hl publicado pdr 

el Servicio de lnfommción de Ullrumar de Australia. lkpanamcnlo de Rclilciuncs l:'.Mcriun.::. )' Comercio, 
Canbcrra, Australia. 
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idea de los panicipantcs del potencial de la región y el objetivo de crear un programa de 
trabajo ambicioso, semejante en mucho u los trabajos de la Organización para lu 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 39 

Sin romper con el enfoque de cooperación adoptado por varios organismos en la región -
J>DEC y PECC- y su esquema de trubi\jo, se acordó que las decisiones lomudas al interior 
del mismo fueran "no-obligatorias',.¡º y basadas sobre el consenso. Los ministros acordaron 
reunirse anuahnente, previendo las siguientes reuniones en Singapur ( 1990) y Seúl, Corca 
( 1991 ); para ello, los Altos Oficiales (Senior O.f/iciu/s) fueron instruidos en el sentido de 
prolimdizur sus programas de trabajo en temas de cooperación regional, incluyendo una 
participación mús mnplia de todos en las futuras reuniones ministeriales. 

Para muchos analistas, las perspectivas de esta primera reunión fueron poco claras, ya que 
existía gran incertidumbre sobre dos nspectos fündamcntales: 

1) No se tcnlnn grandes cxpcet11th·11s de 1¡ue lus reuniones ministcriulcs fortulccicran o 
impulsurun los fl·ubajos de lu l~ondu Uruguuy del GAIT; y 

2) unte unu creciente inlcrdcpendcnciu en 111 reglón, APEC neccsi!aba una cstrutcgia 
cli1r11 de accicin y la creación de "palroncs económicos de in!crdcpcndcncia 1¡uc le 
dieran viabilidad al proycclo.41 

Por ello, para darle credibilidad y cohesión a sus lrabajos, era claro para los miembros, que 
AJ>EC debla perseguir el cumplimiento de las siguientes polhicas en su esquema de trabajo: 

1. Promover In liberalización comercial a nivel multilateral pura así fonalecer el sistema 
del GATr y, por ende, los trabajos llevados paralelamente en la Ronda Uruguay. 

2. Coordinar, sobre la base regional, las políticas económicas en las que el GA 17 resultara 
insu!icientc. 

3. Liberalizar el comercio y los flujos de inversión en In región, incluso más olla de los 
compromisos concraídos en el ámbito multilateral en el marco del GA IT. 

4. Evitar la creación de un bloque asiático dominado por Japón en rivalidad con Es!ados 
Unidos, o un bloque dominado por los Estados Unidos. 

Los dos primeros puntos quedaron asentados en la Declaración de Cunbcrra, mientras-que' 
el tercer punto se fue aíinando paulutinamenle con base en los crnbajos del Comicé de 
Comercio e Inversión que se creó postcrionnente. Por otra parte, la preocupación 

1"'1 J. Erncst Pn:cg, Drall ''The Q1ws1 /or ,.lsiu-f>udjk Et•onumic Cuup.:ruticm: Ra1iu11"/.:J·, Objeti\'t!s' und 
Afod,1/ilh•s''. p. I. 
40 La ·•no ohligaturicdad .. de los compromisos adoptados en APEC es de cariklcr jurfdico, basados en la 
.. palabrn" del p¡1fs que aprueba dichos compromisos. Muy probablcmcmc desde nUl!)lra pcrspccti\'a sc:u ditlcil 
entender que se debe cumplir una serie de compromisos únicamente basudo!io en la confianza de que lodos los 
demás lo harán. 
"41 11. Emcst J>rccg, loe:. cit. 
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gcncrulizada de los paises del Pacífico nsiático en tomo a lu mayor injerencia de Estados 
Unidos en pro de sus intereses, ha propiciado que In creación de propuestas y In adopción 
de compromisos en sí mismos inclinen las acciones en un sentido de cooperación de In 
región, sin causar un desequilibrio en favor de Estados Unidos o Japón, que en los últimos 
años han tenido una relación comercial áspera. 

"El concepto Asia-Pacífico (en el marco del Mecanismo de Coopert1ción 
Econcímict1 Asia-Pacífico, APEC) es más profundo que una serie de 
i11clicaclores de c:recimien/o económico y compulac/orus. El c/i11cu11ismo Út! la 
reJ.:iÓn se basa en una serie ele "~JJiraciones y \•u!CJres, una \'Ísión tle que el 
fllluro ele la h11ma11iclad 1ii:11e 1111 c·muenido mtis político, sodo/tigicu y 
1,•cm1ámico. Es 1111a visión ele lt1 1.·d11cació11 oril!111ada a la transji.Jrmación de las 
sociedatle.\· nm:ionales 11uis allá de los conceplos conocidos "111eriorm1:111e, (. .. ). 
En pocas pt1/t1bras es lt1 fllo.mfia ele/ liberalismo ecunámico y político que 
retoma APEC. .. n 

Los objetivos de APEC, definidos en la Declaración de Cnnbcrrn y reafimmdos en un 
documento generado n ralz de In Declaración Ministerial de Seúl en 1991, son los 
siguicntcs:'13 

• Impulsar In cooperación regional para npoyilr el crecimiento económico de In misma 
región y del mundo; 

• Fortalecer el comercio abierto; 

• Incrementar In cooperación ·económica; 

• Propiciar un entorno que favorezca el incremento de las inversiones en In región; y 

• l'ortaleeer el sistema multilateral de comercio. 

No era posible ni conveniente imponer un marco institucional rlgido, de compromisos fijos 
que rompiera con los procedimientos seguidos hasta entonces y de acuerdo con In gula dada 
por los ucadémicos, lo más conveniente fue la adopción de una .. bandera" de coordinación 
de esfucrLos y políticas en aras de un beneficio mayor del grupo. 

Por ello el carácter de Foro que adopta APEC, sin una definición clnrn de responsabilidades 
y mareo jurídico, pero si del objetivo n lograr; el proceso es guiado por el consenso en lus 
decisiones. Sin embargo, intentando eliminar lu parcialidad que pudiera tener algún sector. 
empresarial o gubernamental, el trubujo propositivo no fue encargado u representantes de 
ellos, creiíndose un grupo caracterizado por la participación mayoritaria de académicos. 
Este grupo no gubernamental tenla como tarea ser generador de propuestas y al mismo 
tiempo ser punto de enlace en dos sentidos: 

ºlbidt.'111, p.27. 
41 Secretariado de APEC, DraO Asia.fJucitic: Eronumh.• Coom:rurícm p. I 



1. En el análisis de resultados emitidos por Jos grupos de trabajo' y Ja elaboración de 
reportes-propuestas para Jos "lideres" de cada pais.4 , ,,, 

2. Presentar una visión que conciliara intereses y actividades n realizar entre el sector 
empresarial y el gubernamental. · , . 

3. Presentar ideas homogéneas, annonizando en Ja medida de. lo posible Jos intereses de 
todos Jos países de Ju región. 

Para entender las decisiones adoptadas en APEC no es suficiente conocer las Declaraciones 
de Lideres sino que es indispensable conocer los. Reportes del Grupo de Personas 
Eminentes, especialmente porque de éste surge In propuesta de dar paso u una zona de libre 
comercio cntn: los países miembros, y del Consejo de Apoyo de Negocios de APEC 
(Al'EC /J11si11ess A,¡,.;sory Cotmcil, ABAC). 

2.5.2.2 EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DEAPEC. 

A continuación explicaremos cómo está estructurado el Mecanismo de Cooperación 
Económica Asia-Pacifico, es decir, In evolución institucional que ha tenido, y a partir de 
ello, el modelo de regionalismo que ha evolucionado, así como el estado actual del bloque. 
Cabe señalar que en el apartado del modelo de regionalismo twnbién encontraremos que se 
formaron algunos otros órganos, pero no corresponden propiamente a una 
institucionalización del foro, sino que obedece a cambios en el entorno internacional en 
1997. 

Únicamente identificamos en sus inicios la adopción de una presidencia rotatoria y de 
grupos de trabajo, los cuales se sometían u consideración anualmente; es decir, que cada 
año se decidía la continuación, desaparición o creación de grupos de trabajo. 

Sin embargo, en In práctica, los grupos dc trabajo han pem1unecido,4' Jo mismo que las 
Reuniones Ministeriales. Estas se Jlevw1 a cubo al fin de cada ufto desde la creación de 
Al'EC se revisan las actividades de Jos Grupos de Trabajo y grupos ad hoc, además de que 
se define la agenda de trabajo del siguiente ut1o. Representa el mecanismo de toma de 
decisiones del organismo. · 

Pasaron -1 años para que se diera este proceso de consoliduci<ln institucional, cuando en 
1993 se da la Primera Reunión de Líderes de APEC, el Secretariado. y el Comité de 
Comercio e Inversión se vuelven pennunentes. · 

"" Los lfdercs son Ja m;b.ima autoridad gubcmamcnial de acuerdo al orden polhico inh:mo dc cada pafs 
Cprc!.idcntc o primer ministro generalmente). 
• Pura consullllr u Jc1ullc lo creación y funciones de cada órgano de APEC pm:den revisarsc las 
Declaraciones de Lideres y los Reportes del Grupo de Oficiales de Allo Nii.·cl o ludo ello resumido en la 
página de APEC en ln1cmc1: hnp-//www.apeqi:c.oo.; 
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Por primera vez asistieron los Jefes de Estado de los paises miembros46
, en reuniones que 

se, han' vuelto anuales, fortaleciendo con ello polfticamente ni foro; jl,encralmente tienen 
lugar al final del uño, en ella se "enfutiznn, de mw1cra informal' los compromisos 
efectuados previamente mediante una Declaración de Líderes, en In que se enuncian de 
manera genérica los mismos. 

Ante el incremento en número e importancia de las actividades del Mecanismo, se decidió 
establecer un Secretariado Permanente, con sede en Singapur. El Director Ejecutivo, 
responsable del Secretariado es nombrado por el país anfitrión de lns reuniones de trabajo, 
mientras que el Director Asistente es nombrado por el país que el siguiente uño tendrá la 
presidencia. Existen udemás otros miembros del Secretariado, los cuales son nombrados 
por los miembros. De 1993 n 1995 el gobierno de Singapur se encargó de cubrir los gastos 
de operueión del Secretariado, pero a partir de 1996 los gastos han sido cubiertos por todos 
los países micn1bros. 

El Comité de Comercio e Inversión (CTI, Committee 011 Trae/e ami lnwstment} absorbió 
los trnbajos del Grupo lnfonnul sobre Liberalizución Comercial y Regional, y se estableció 
como un Comité Permanente desde 1993, 11 raíz de In adopción de una Declaración sobre 
Comercio e Inversión, que busca la liberalización en estas materias. 

A partir entonces de los las reuniones y órganos ya mencionados, podernos entender In 
estructura actual que tiene APEC, fallando sólo detallar el papel del Grupo de Oficiales de 
Alto Nivel (SOM, Senior Officiuls Meeting} que consiste en ser soporte a las Reuniones de 
Ministros. conjuntando a "especialistas técnicos" en temas especíticos (generalmente con 
curgo de Director General en el Ministerio o Secretaria de su país). 
A continuación encontramos un organigruma de APEC pura ilustrarnos de manera más 
completa en su estructura actual. 

"' Malasia no asistió a csln primera Reunión de Lideres como oposición o la crccicnlc injerencia de Es1odos 
Unidos en el foro. Para más dclalh:. véu.!te el upanado "Proceso inslilucional de APEC .. en: Carlos Uscunga. 
Regimltlli.ww y nu.:ctmil"mos JI! cooperul"idn en lu Cuenca Je/ Pu1.:(lku; p. 60 
47SccrcluriaJo de APEC. ~p. 4. 
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2.5.2.J EVOLUCIÓN DEL MODELO REGIONAL 

Teniendo como base los objetivos de APEC, señalados en la Declaración de Canberra 
(Impulsar fu cooperación regional; fortalecer el comercio abierto; increnu:ntur la 
cooperación económica; propiciar entorno favorable las inversiones en la región; y 
fortalecer el sistema multilateral de comercio) vamos ahora a detallar cómo se ha creado el 
modelo de región, que se ha dado en llamar abierto y en donde en primera instancia, parece 
que le dieron prioridad a la liberalización comercial, y sin embariº• al revisar los trabajos 
del Grupo de Personas Eminentes (Emi11e111 l'ersum Gro11p, El'G4 

), y de las Declaraciones 
de Líderes, es evidente que no se han limitado al libre comercio para fortalecerse como 
región, sino que, esta también se caracteriza por la cooperación económica y la facilitación 
de las actividades produclivas.4° 

En Al'EC lmnbién ha habido reconocimiento de las asimetrías corno la Unión Europea lo 
hu hecho, pero con las diferencias culturales que ya señalamos en donde ha prevalecido el 
punto de vista usi:itico por no tener marcos institucionales rígidos, con compromisos y 
penalizaciones. Este reconocimiento de las diferencias, hu hecho también que los principios 
sobre los que se generan los compromisos, busquen la inserción efectiva de lodos los 
miembros a las actividades productivas que la relación se convierta paulatinamente en 
equitativa y no u truvés del libre mercado aplicado discrecionalmente pura definir la 
partidpación de los miembros en la región y en la economía internacional. 

l lcmos encontrado 3 periodos en los que se define la evolución de APEC como región 
después de la Declaración de Lideres en 1993, y ellos mas que un proceso lineal y 
consecutivo, complementos del modelo; estos son: la Declaración de Bogor (1994), cuando 
se lanza la iniciativa de Libre Comercio en Ju Región; la Declaración de Osnka (1995), que 
establece la Agenda de Acción de Osaka, y en ella toman como pune del regionalismo la 
cooperación económica; y la Declaración de Manila ( 1996), en la que es aceptada la 
instauración de Planes de Acción Individuales (Ma11i/a Actitm Plcms Agenda, MAPA) pura 
que los países miembros se comprometan a las acciones unilaterales especfficus que hagan 
avanzar en la libcrulizudón comercial, lu cooperación y la facilitación de las actividades 
productivas. 

Tenemos pues. los princ1111os, las úreas de trabajo, y los periodos en los que se 
comprometen las acciones colectivas e individuales, como las fuerms convergentes que dan 

••El Grupo de Personas Eminentes, (EPG). fue un gn1po de trabajo uJ hoc creado en 1992 en el marco de las 
actividades de APEC corno una decisión en la cuarta Reunión Mini!th:riul de APEC, fue presentado en la 
Reunión Minbtcrial y en la Cumbre de Lideres de l'J93, en Scanlc, Ww.hingtun su .. sucesor .. el Consejo de 
Apoyo de Negocios (APEC Dussi11.:ss Adt·i.rnlJ' Cow1d{} no tiene ya una misión de !tUMcnlo h:órico, sino de 
tipo práclico, para proponer m.:cioncs que logn:n uvaniar en las áreas de inh:ré!t y tcma!t cumprurncth.los. 
•'i La Secretaria de Economla, en su página de i11lernct. scnala que los J pilarc!t Je APEC !!.Ull la libcrali1.ación 
comercial, la cooperación económica y técnica, y la facilitación 'omerci;1I. En realidad, 111 focilitación \.'3 más 
allá de medidas no armu.:d.irius, y la podemos cnlt:ndcr más en el s.cntido de que se hu!ica qut:' los E!iludus 
füvurcLcun las actividades produc1ivas, siguiendo las tc111Jcncia!i de dc!irn.·gulación. Si tradujéramos 
litcrnhncntc el ténnino TrwJ,• und /m'l!stnu .. ·111 J.iber"/l.w1io11 ""J F"áilldtion puJrfamu!i quedamos col1os en 
Jos alcances de lu facilitación. 



forma al regionalismo en APEC y prácticamente todo su sustento en los trabajos del Grupo 
de Personas Eminentes. 

Principios 
Sin ignorar los trabajos realizados previamente en el estudio de In Cuenca del Pacifico 
como región y tus propuestas elaboradas desde la década de los sesentas, en 1992 le es 
encomendado a un grupo de personas (predominantemente académicos)'º la elaboración de 
un trahitio que les diera la pauta para llevar a cubo iniciativas en APEC y además el 
sustento sobre el cual se deberían dar. De allí surgen ocho principios básicos lanzados en el 
Primer Reporte del Grupo de Personas Eminentes (El'G): 

Libre comercio e inversión. La :1pcrtura asiática en este sentido ha sido uno de los 
pulllos vitales que impulsaron los milagros económicos de algunos .de los paises con 
1asus de crecimiento impresionantes. 

Cooperación intemacionul. Existe un pronunciamiento en ·contra de los conflictos, 
pugnando a favor de In cooperación bilateral, regional y global y:éomo una forma para 
propiciar In actividad económica. . ,. •· :(ij . >: , r;; ; 
Solidaridad regional. A fin de evitar un rcvertimiento,l~i:~'icn~l~Yía'\:~1ri~ió~parn el 
crecimiento económico entre los paises debe crear. un.· scntiinieríío'•'níiiisioso y de 
solidaridad. :._~·::~':.:y;:.3:~;.': <· · .· ·,¿-. ·. 

Beneficios mutuos. Obtener un equilibrio en los. p~dg;~¡;;~;·;é}t~~~,d~ i~terés. a 
accionar para usi obtener mayores beneficios en conjunt(): v ·.-,~.~:j:'-::,,~, · 
Respeto mutuo e igualdad. El espíritu de respeto e i~~iíldac(íÍy~dará: n c~tender las 
diferencias entre los paises miembros, que lleva. a coda'·: uno· a. t:ener. sus propias 
perspcct i vas nacionales, habiendo así una comprensión de· tus di fe rentes capacidades y 
prioridades. · · 

Pragmatismo. El paso fundamental para ser pragmáticos, es evitando una excesiva 
institucionalización y burocratización, como en muchos sentidos representa la Unión 
Europea. 

Tomu de decisiones sobre In base del consenso; instrumentación sobre In base de la 
flexibilidad. Esta perspectiva otorga una visión realista y productiva, que ul principio de 
respeto mutuo e igualdad, busca incidir en cada pals a obtener mas concesiones sobre In 
base de In apertura propia, entendiendo las restricciones propias a cudu uno por los 
diferentes niveles de desarrollo, principalmente. 

'º APEC, R.:porl 1if tire Emiucmt Persuns Grcmp .. 4 \•il·ion fiJT ..f PEC: lf.m·ur,Ji "" .·hi1J Pudfk E,·onomic: 
Comnumit)'. p. 8. En este Primer Reporte fue retomado el pensmnicnto de Sahuro Olr..ila :i.nbrc re~ionalbmo 
abierto, 'luicn como ya sci\alamos en el capitulo anterior, es uno de los pionero) en los \!)ludios y propuestas 
de la Cuenca del Pacifico, 



Regionalismo ublcrCo. Como uno de los principios permanentes en los esquemas de 
cooperación, se percataron de que el proceso por detonar, no significaba únicamente la 
reducción intrarrcgional de barreras a In uctividud económica, sino un compromiso 
mayor, de liberalización en general. Sin reserva alguna, para evitar recelo de otros 
pulses o regiones, el trabajo del EPG se opone en extremo a la creación de un bloque 
comcrciul cerrado que impida llegar a Ju meta del libre comercio global, u fin de crear 
un efecto multiplicador de beneficios, al i111crior de la región y en el marco 
muhilaterul. 51 

Estos principios funcionaron como el suslcnto, pero una vez delimitadas melas, a los paises 
miembros les pareció necesario agregarles, olros que sirvieran de gula en los trabajos más 
especializados de APEC; estos se propusieron en Ju Agenda de Trabajo revisada en Japón, 
en 1995, y lucron accpl:tdos n partir de las reuniones en Filipinas en 1996.52 

1. Alcunce amplio (co111prell<!nsiw11ess) para entender y abarcar todos los impedimentos a 
la mcln de largo plazo de comercio e inversión libre. 

2. Consislencia con Ju OMC; 

3. Comparabilidad (Comparability) es dcdr, equh'nlcncia entre los planes de acción de los 
~~~ - . -

4. No discriminación; 

S. Transparencia. A conseguir tunto _en. los progrnma5 de liberaliZ'oci~n (legi~l~ción, 
aspectos administrativos), como de negociuéión (manejo de infürrnación_ fidedigna); · - · 

¡·· .. --:-· i~>:j-7· 2 ·<'o-;· .. _· 

6. Congruencia (s1<m11>-1ill) pura evitur la creación de mcdiclris ~roíec~Í6i1isi~'): af ;;;ismo 
1icmpo iievur a cubo acciones que logren In apertura progresiva en .materia de c_ome-rcio, 
inversión y facilitación; ; _ t( '~";~ ', /t <: · -

7. Inicio simuháneo y proceso continuo con calendurios distintós'cÚ.ictl~;<J¡;·~1ni~~I de-
desurroiio de cada puls) de las actividmles de liberalización; ... ; __ . /t; .·-¿.,·. 

8. Flcxihilidud para entender los diferentes niveles de desarrollo' de''~ndJ1·.::p~I~:~ - la 
situación económica específica pura cada uno y el ulcnncc de la upe_rtura que cudu uno 
puede tener en proporción a dicha situución; · - · · ,·:.- · · · · · 

9. Cooperación económica y técnicu que fi.Jncionc como sopo~~' a- la libcn;liznciÓn y 
facilitución; 

"St!,·ond R1.·porl of th4! Emimmt Persuns Group. Ad1i~\·ing thi APJ::C l'ilhm. Prt!i! Tri1d1.• un'J Opi.!11 TriJdt! in 
the Asiu Pucijh·. p. 1-2 · 
' 1 The Osaku Aclion Agenda, Jmplemcnta1ion of The Uogor l>c:darulion. en 
WWW\AGENDA\AGENDA.llTM, 1995, Japón. 
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Periodos donde se definen los acuerdos o acciones 11 lomar 

El propósito del Segundo Reporte del EPG53 , consistió en la presentación oc propuestas 
más cspcc!licus para llevar a cabo la zona de libre comercio en el área, lo cual hicieron, 
diferenciando las acciones a realizar en el corto y lurgo plazo. 

Siendo congruentes con el Primer Reporte, sólo que con mayor especificidad, el segundo 
gira sobre dos vertientes: 
n) instrumentar el programa de fucilitución comercial y cooperación técnica; y 
b) lograr que la Declaración de Lideres de Bogor, Indonesia, en 1994, contemplara In 

adopción a largo plazo de la meta de comercio libre y abierto e inversión en lu región, 
mediante un programa de liberalización comercial a completarse para el nllo 2000 y In 
entrada en vigor de una zona de libre comercio para 2020, considerando la diferencia en 
niveles de desarrollo entre países. 

En cuanto al programa de liberalización, propusieron que este tuviera cuatro características 
básicas: extender la liberalización unilateral al máximo para así generar un mayor nivel de 
confianza entre los países miembros; comprometerse a reducir paulatinamente las barreras 
al comercio y la inversión a países no miembros de APEC; ofrecer la extensión de los 
beneficios de la liberalización impulsada dentro de APEC u países no miembros, dentro de 
la base de lu reciprocidad; y reconocimiento de que cualquier miembro de APEC pudiera 
extender la liberalización otorgada en el mecanismo regional hacia países no miembros, ya 
fuera sobre una base condicional (acuerdos de libre comercio) o incondicional (a todos los 
no miembros, o a paises en víns de desarrollo, en concordancia con las líneas del GATT). 
De ahí se desprende que el objetivo de no crear un regionalismo cerrado, se concreta 
también en la no persecución de una unión uduancra. 

En la Declaración de Bogor se marca una nuevu etapa de APEC, lo que hemos definido 
aquí como el primer periodo donde se toman uccioncs y compromisos concretos en la 
región; si bien Jos trabajos de Scattle se camcterizan por unu mayor institucionalización del 
organismo. en Bogor se definen las lineas de cómo habrá de ser la cooperación para el 
siguiente siglo y el objetivo no sólo de llegar u una mayor liberalización, sino de crear una 
zona de libre comercio. 

Estos son los compromisos emanados de lu Reunión de Lideres en J 994: 

• Basar los trabajos en la región en el reconocimiento de las asimetrías y de In creciente 
interdependencia de los paises de lu región. Debemos recordar la gran diversidad que 
existe en Jos paises APEC, en cuestiones de idiomu, desarrollo económico, cultura, 
religión y geogruíla. 

• Ac¡1tur plenamente Jos compromisos derivados de In conclusión de lu Ronda Uruguay y 
cooperar para que la conclusión de la misma fuera exitosa. En este sentido, los trabajos 
y el apoyo dudo desde APEC a la Ronda Uruguay fucrnn dctenninantcs para su 

51 Si:cund Ri•port of//11: Emine:lll Perso11s Group. 1993. Página de APEC cn ln1emc1. Sección Emiuent P.:rsons 
Group. 
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·,. 

conclusión 'exit~sn, ya que un gran número de iniciativas para In Rondu fueron lanzadas 
desdeAPEC. 

• Apoyar plenamente. In instru111entación de In Organización Mundial de Comercio 
(OMC)y, por parte de todos Jos miembros de APEC, participar en dicha organización. 

• Adopción a largo pinzo de Ja meta de libre comercio e inversión en Asia-Pacífico, con 
acciones· plenamente consistentes con el GATT/Organización Mundial de Comercio, 
pero i:o1\ In firme intención de ampliar su campo de acción ni abarcar un plano más 
nniplio que el determinado por In OMC. 

• Establecimiento de un pluzo máximo huslu el uño 2020 1111ru Ju cntradu en \'igor de 
una zona de libre comercio; puru Jos pulses desurrolludos el pluzo máximo \'ence 
en 201 () )' pura Jos paises en \'IHS de desurrollo en el uño 2020, 

• El propósito anterior es consistente con el de no crear un bloque comercial cerrado, que 
distorsione el objetivo general de llegar a una liberalización comercial n nivel global. 

• Ampliar y acelerar los programas de fücilitneión comercial y de inversión, ya que Ja 
disminución de arunceles y In apertura otorgada por In legislación no son suficientes 
para garantizar el acceso de productos y capital en Jos paises de In región; existen 
medidas udministrativns o politicns relacionadas con las nctividndes en este sentido, 
como son: dcsrcgulación, siste111a de cnda pafs para In clusilicación de mercnncfas, etc. 

• Delimitar temas susceptibles de ser modilicudos en 111ateria de: aduanas, nonnas, 
principios en 111ateriu de inversión y barreras de acceso a mercados, para que éstos 
deriven en condiciones más favorables para las actividades del sector empresarial. 54 

El siguiente uño. y segundo periodo que hemos señalado, tuvo como sede de los trabajos n 
Japón, nmrcundo como objetivo de la reunión de Osaka lograr un avance mayor en el 
dina111is1110 econó111ico, logrando instrumentar las propuestas de Seattlc y llogor en el 
sentido de crear una co111unidad del Pucítico y de establecer una zona de libre comercio, es 
decir, delimitando los caminos como habrán de conseguir el cumplimiento de las 111etas 
establecidas. Para ello, como resultado de las iniciativas adoptadas por los Lideres, se 
estableció In Agend11 de Acción de Os11k11 (Ost1ku Actio11 Age111/u), la cu11I 11hordó tres 
grundes lem11s: liberaliz11ción cumerci11I y en innrsión, su rucilitnción )' la euupcrución 
técnica y ccmuírnica. 

En este sentido, las decisiones tomadas en ella consisten en: 

• Fortalecer y concertar los esfucrLos sobre liberalización voluntaria en Ja región. Esto se 
traduce en incre111cntar las acciones de apertura unilateral que hasta el llllllllento cada 
gobierno hubia realizado. 

H lum:l/www.apt'<'.\L'corJ! ·'l!'ioad11ll htm?Jr1w·!/www.m1s.•r.h't'.org >l! hod1• /11m , APEC t;,·mwmh· l.t!udt.•r's 
Di:duralicm o/Commun Relulw, Indonesia, 1994. 
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• Instrumentar acciones colectivas para avanzar .en·• 1os -objctiv~s d~- liberali:ciciÓn ·y 
facilitación y, por otra parte, discutir en los grupos de trÚbujci_ln ·posibilidad de crear un 
programa en este sentido. ·: .::';·:::;.'.'. 

• Estimular y fortalecer la liberalización global. Ln forínn in~ n~cptndn,p~ru'.~~te fin' 
consiste en obtener avances en el contexto regional para lcigrur·ercáos positivos·, en el 
resto de In comunidad internacional. <•/ ..... 

:i--.-:~;', -~:~:. «-'),:;~·:,-, 

• Explorar el lanzumiento de iniciativas que fortalezcan '10' cb~pciti~iÓ~ pr;;~uesi~ ¿~ el 
marco de la OMC puro hacerlas públicas en· la· Reunión : Ministcri11l :;_d_e' hi OMC en 
Singapur. , . :··,-

• Se llegó a la conclusión de que el cstnblecimicntC> de ,ún',servi~ic{de',llledia~iÓny 
disputas es altamente deseable, sin prejuicio de los logros cnninrcndos·en la OMC. 

• Establecer una serie de principios pum guiar la liberalización y.facilitación; dichos · 
principios son: cobertura amplia; consistencia con In OMC; compnrabilidad en el tipo 
de esfuerzos realizados; no discriminación; transparencia en la5 . medidas y 
procedimientos adoptados; inicio simultáneo de actividades; · proceso . continuo; 
difCrcnciución en calendarios-compromiso de acuerdo con el nivcLde 'desarrollo; 
llcxibilidad y cooperación. · ·· 

• Realizar esfuerws colectivos pura el intercambio fidedigno de in·fo;..unclón a través'dc : ' 
lus instituciones oficiales de cada país, encargadas '.dé . Jos' temaS : económicos,. 
comerciales y de industria. -·· -,,.. · 

• Promover el illlercambio y In cooperación económica y técnica. 

• EICctunr consultas a nivel ministerial en temas mncroeconómicos, financieros, tasas de 
interés y otras políticas relacionadas con !lujos de capital, desarrollo de mercados de 
capital y financiamiento n la infraestructura. 

• Pura fortalecer la libernliznción y lograr un efecto "dominó", anunciaron una serie de 
medidas volulllarias, que en un primer paso, acelerarían In puesto en marcho de Jos 
acuerdos de la Ronda Uruguay, In reducción de aranceles y la instrumentación de 
manera más rápida de la puesta en marcha de lu OMC. Lus acciones consisten en In 
armonización de procedimientos aduaneros y el reconocimiento de las diferencias entre 
los paises miembros. 55 

Como fundamento a estos propósitos, se determinó que la Agenda debe ser re"isndu 
constantemente para ajustarla de ucucrdo con las circunslancius internacionales, siempre 
tomando en cuenta el concepto de "compm1cros para el progreso". lu promoción de In 
apertura comercial y el entendimiento de las diferencias de desarrollo en la región. 

'' J11m:11u,t•w.tmt•c«'il'(.'.t1n• .. \l!l/oqdall lttm?b11r·llwn11· tmt•c.l+'<' ,,,.,, ·'l!'ho1h· lum • (J.\,1.4.a .-1,·1io11 ,.lgt!nda; 
Jupun; 1995. 
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En el tercer periodo, que fue en 1996, se pronuncian u favor del desarmllo del esplritu de 
comunidad en la región Asia-Pacifico y reafirman el compromiso de lograr crecimiento 
económico sostenido y desarrollo equitativo en cuda uno de los paises u través de la 
Declaración de Filipinas. Para ello se aprobó el Plan de Acción de Manila para APEC 
(A/anila Action Plan fiir APEC, MAPA), el cual, además de contener los lineamientos 
generales y colectivos (Plan de Acción Colectivo) y lomando como base la Agenda de 
Osaka, enmarca las acciones que deberán desarrollar todos los miembros, 
co11111romclicndo a cada país en un 11lun de acción indh·iduul, del cual, en la Reunión de 
Líderes de noviembre de cada año, serán presentados los avances. En el Plan de Acción se 
lanzaron cuatro iniciativas, considerando udcnuis que en algunos casos habrá acciones que 
requerirán de un seguimiento: 

lniciutivus. 
1. Revisión de las fases actuales de instrumentación de Ju agenda de apertura comercial e 

inversión y de los progmmas de facilitación. 
2. Acordar en la formulación de metas comunes en el marco de la OMC. 
3. Desarrollo de mecanismos pura fortalecer In cooperación económica y técnica. 
4. Adherir ni sector empresarial como "compañero" pleno en el proceso de APEC. 

A partir de estas iniciativas el Plan de Acción de Manila para APEC durante 1997 retoma la 
Agenda de Acción de Osakn y pretende dar una visión conjunta del sector público y 
privado, con un alto sentido de compañerismo entre ambos y en Ju expectativa de crear un 
efecto semejante en el resto de paises y regiones dd mundo, destacando las siguientes 
acciones dentro del Plun Colectivo: 

• Dar los primeros pasos para llegar u un proceso de evolución progresiva y de cobertura, 
amplia (<'t1mprd1ensfre) de liberalización comercial y de inversión, para cumplir con el 
objetivo de libre comercio en 2020 y la Agenda de Acción de Osnkn; enfocando 
siempre este proceso bajo una constante revisión y consultas. 

• Realizar una reunión ministerial en 1997 para revisar los piunes de acción indh•idunles, , 
tomando en cuenta los puntos de vista del sector privado (de APECBusiness Advisory 
Co1111cil, ABAC). 

• Pura los ministros, se definió la tarea de identificar sectores en los cuales fuera aplicable. 
la liberalización, impactando positivamente en el ramo _comerciul, _ de. inversión Y' 
crecimiento económico en el país que otorgue In apertura. · , - - , -

• Acciones encaminadas n beneficiar directamente. n los sectores pnid~ctivos.- n. fin de 
incrementar la productividad, y reducir los costos de producción ~e his·.empres~s. , 

• Armonización de las tarifas de importación y exportación en 1997 )·,transparentar los 
procedimientos aduaneros pura 1998. 

60 



• Intensificar los trnbajos a nivel ministerial en In simplificación aduannl, la efectiva 
instrumentación de los derechos de propiedad intelectual, la nm1onización en los 
procedimientos de valoración aduanera, facilitación amplia en materia de comercio de 
servicios y fortalecimiento de un mejor ambiente pnrn lns inversiones. 

• Solicitud n todos los paises miembros de acuerdos subrcgionnlcs de extender los 
beneficios de dichos acuerdos a otros paises de In región. 

• Rcali;mr los csfucrLos necesarios parn que Ju Primera Reunión Ministerial de la· OMC 
genere el dinamismo necesario que fortalezca los compromisos derivados de la Rondá 
Uruguay sobre cuda puls miembro de lu OMC. 

• Liberalizar sin discriminación el comercio de bienes y servicios comprometiéndose n 
eliminar aruncelcs en este tema pura el nño 2000, y udicionnlmente, concluir un ncuér.do 
de informnción tccno1ógica paru dar n conocer en In ministerial de la OMC. 

• Apoyo a la agilización de las ncgociucioncs n nivel multilateral en cuestiones de acceso 
u mcrcudos corno una medida de generar u vanees en In OMC. 

• Asegurar que la liberalización comercinl contribuyan lograr un crecimiento sostenido y 
desarrollo equilibrado que disminuya lns disparidades entre los pulses de la región, 
básicamente mediante fu creación de un código de principios pnm la cooperación 
económica y el desarrollo. 

• Basar el desarrollo del plnn de acción en un compañerismo real, es decir, con. plena 
transparencia de lus acciones de liberalización instrumentadas y de lns negociaciones 
principalmente, tomando en cuenta las diferencias en In puesta en mnrchu del plnn los 
diferentes niveles de desarrollo. 

• Promover el crecimiento económico rápidamente, tomando. siempre en cuenta los 
trabajos reulizados en otrus instuncins de APEC, incluyendo árens de·.de5nrrollo de 
recursos humanos, pequeña y mediana empresa, ciencia y tecnologfn, ·.etc. ·como. 
impulsores de dicho crecimiento. 

• Desarrollar, conjuntamente con el sector privado, iniciativas especificas para 
instrumentar un programa de trabnjo de desarrollo sostenido; los reportes ul respecto se 
analizarán en la Reunión Ministerial de Vancouver en 1997. 

• Los ministros encargados de las finnnzns en cada país, tienen como tarea establecer 
medidas para lograr el equilibrio mucroeeonómico, manteniendo estabilidad en los 
flujos de capital, tnsas de interés y desarnillando el mercado de dinero y de capital en Ju 
región. 

• l\lovilizar al sector privado pnru solventar el problema que signilica Ju falta de 
infmcstructura, invofucrundo, además del sector privado de cada país, instituciones 
financieras locnles o internacionales en aras de un desarrollo ul respecto. 

6t 

¡ 
'·· ... 



• Consccucnlcmenle, el Consejo de Apoyo de Negocios (ABAC) quedo compromclido a 
1rabajar muy cerca del gobierno en cada uno de sus paises, considerando 
especllicamenlc las aportaciones -generadas en su primer reporte Al'EC /lleans 
Business- en nmlcrin de: movimienlos de personas de negocios, flujos de inversión, 
prolccción y lransparencia a la inversión, enlomo predecible (prediclibilily), definición 
de cs1ándares profesionales en In región, participación del seclor privado en el 
desarrollo de infraeslruclura, desarrollo de polllicas de apoyo u lu micro, pequciln y 
mediana empresa y mayor parlicipneión del scclor privado en la cooperación económica 
y lo!cnica. 56 

Además de las acciones inlernas para forlalecer el proceso de APEC, también encontramos 
que desde el Primer Reporte del EPG ya definen una postura como bloque ni exterior, 
recordando que la llmnada crisis del mullilatcralismo estaba lalente. 

La propuesta del EPO y poslcrior decisión de los líderes de APEC de asumir un liderazgo· 
parnlclo n:spcclO a las negociaciones en el marco del GATT, obedecieron a lres ·srundes 
riesgos que se cnconlraban amenazando el futuro de las relaciones comerciales 
mullilalcralcs en lodo el mundo, como son: 

1. El sistema multilalernl de comercio estaba en riesgo ante el incrcm~·nto: d.el 
proteccionismo, especialmente como resultado de lus posturas cncontrudus dé pa(ses 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la poca 
c1Cc1ividud del GAIT parn dar puso a la solución de colllroversias y el impásse en la 
Ronda Uruguay. 

2. La escalada del regionalismo cerrado en el mundo (Unión Europea, Trarndo de Libre 
Comercio de América del Norte), 1cmlcncia que al menos no ha ido en escalada, con las 
inicia1ivus logrndus en APEC. la posluru europea para negociar acuerdos con.América 
Lalina y los resultados finales del TI.CAN, yu que rcfor.taron y dieron solución a h:mns 
alorados en la Ronda Uruguay. 

3. El ri<:sgo de disolución de los csfucrLos de cooperación en la región y del mismo 
organismo por las dispulus comerciales cmrc sus miembros (Eslados Unidos con Japón 
y China), especialmente ame la visión asiática de que Eslados Unidos debla retirarse 
puula1iname111e de las nc1ividndcs polilicas, mililures y ceonómicus en el continente 
asiático. 57 

En colllrastc, los bcnclicios de asumir csln posición, se resumen en los siguicn1es pulllos: 

'" h1m·11u·u'WdV!'(h'\" ot'l!.H•'load,1/1.lttm?lmr·l/nwu· 1mc.•qs.'<' on• ·'b' ·hocÓ' lum , Al't:C..' f.."&.·01111111h' ltt&1J1:rJ 
D11df1ratio11: from l'i.\ion tu .·frtiuu; Filipinas; 1996 
" APEC, Rt.'/Wrl o/ tlu: Emi11e111 Pt!rJmrs Gro11p, .-1 \'isiu11 /or .~PEC: 7fnrnnb. '"' A.uu l'ul.'ific: !c.·i11wmif: 
Cummunity, p. 3 
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• Muchas soluciones obtenidas en APEC sobre problemas comcrcinlcs se. dan ~n áreas no 
.cubiertas por el GATT, puesto que uun cuando se cerró con ·acuerdos .J¡j "Ronda 
Uruguay, éstu tuvo pcqucftns lagunas. 

._, -· -

• No cxistla un precedente u nivel internacional de someter en un régi~1cnde ¡J;pervisió~ 
la Jegislnción en materia de inversión para Jogrnr su expansión;· ni .únmarco predecible. 
sobre cnda Estado. · 

,._;:. - -

• La liberalización obtenida a nivel regional serla un annn:potencinl; pn~ ri>iler:hui:cr 
extensivos Jos bcnclicios posteriormente u otros pulses en el· marco del GA"IT. (hoy 
Organización l'vlundiul de Comercio, OMC}. 

• Dicha lihcralizución y Ju facilitación comcrciul en AJ>EC, podlun fortalecer In tomu de 
decisiones para seguir pusos semejantes en acuerdos subrrcgionnlcs o en el ámbito 
bilateral de países de In región con paises cxtrarrcgionnles. 

• El proceso se11nlndo podlu generar zonas subregionnles con lns mismos tendencias y 
acelerar beneficios entre los miembros (como Jo son lus zonas libres de China, Hong 
Kong untes de su reintegración n China, Macno, Tniwán, Mnlusiu e Indonesia} 

• El movimiento hnciu unn Comunidad Económica del Pacifico parece propiciar un 
marco de nccrcumicnto que fucilitnrln lns consultas y cooperación en temas crlticos y 
globales, como el medio ambiente o In creación de infraestructura. 58 

En el tercer Reporte del EPG, con un sentido uun más palpable de cómo presentarse unte el 
mundo como región, encontramos estas posturas, congruentes con Jo señalado en d Primer 
Reporte: 

Reducción de conflictos en In región. 
A pesar de plantear como objetivo final In creación de una comunidad en el Pacifico, In 
existencia de amplias óisputus comerciales en la región hoce plantear dos soluciones, 
complcmentnrias entre si: disminuir lus cuusns de conllicto, eliminando las barreras 
persistentes en mutcria de comercio e inversión; e instulur el Servicio de Mediación de 
Disputas en AJ>EC, mismo que cubriría temas no ubordudos por la OMC ni por organismos 
subregionalcs (AFTA, TLCAN}. 

Ampliación de acuerdos subrregionales. 
Existe unu aparentl! contradicción entre la búsqu.,dn de un regionalismo libre y abierto y In 
proliferación y extensión n otros paises de acuerdos subregionulcs, sin embargo, como se 
había abordado en reportes anteriores, Ju proliferación de acuerdos subregionnles significa, 
bajo la perspectiva de cooperación e~istente en Ju región, In fuerte posibilidad de ampliar 

n fhidt·m. Con la iniciativa de supervisar el régimen en ma1cria de inversión, se dejaban de lado muchos 
cun.:hclcs que todos tus palsc!t ponfan sobre el lema, que por moli\·os de solx'rnnla )'Je !icguridad nacional no 
ponlun a dbcu!iión. Como muestra se puede recordar que es en la Adminbtración 1988·1994 cuando en aras 
de una apcnuni al exterior se moditicuron muchos preceptos consliludonalcs en temas como educación, 
tr.ibajo y tcni:ncia de la lierr.1. 
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los beneficios al resto de "países APEC", ya que implica In posibilidad .. de oblcner 
beneficios concedidos unilateralmente por algún pals, obtener beneficios de manera 
reciproca o alguna combinación de estos supuestos en el plano regional, sobre una base 
condicional o incondicional. 

Adopción de medidas en pro del cumplimiento de los acuerdos. 
Con la finalidad de apoyarse rec!procamentc u cumplir con los compromisos adoptados, 
existen dos áreas de uyuda, Ja monetariu/macroeconómica, en la que todos Jos paises deben 
apoyarse u lin de que Jos efectos de los colapsos financieros se \'can reducidos y acunados, 
como lo fue el caso de México en 1994; y en cuanto a desarrollo y cooperación técnica, 
definir prioridades, crear grupos de trabajo para atenderlas, instrumentar una estructura 
adecuada para ello con fondos de todos Jos paises miembros. 

Áreas de trabajo 

También al EPG Je fue encomendada, en Bangkok, Thailandin, Ju taren de "dar una visión 
del comercio en In región Asia-Pacffico".59 Con In elaboración de su Primer Repone pon.:n 
de manifiesto Ju esperanza de que el trabajo sirviera de base para In creación de una 
Comunidad Económica del Pacifico, aunque hasta el momento no haya scn'ido pum tal 
propósito, pero si para dclimilar las áreas de trabajo del roro.60 

. 

J. Llevar u cabo un programa de "fucilitación comcrclul"61 para ir allanando el camino en 
este sentido y revisar el marco legal en materia de inversión. · 

2. Incrementar Ja cooperación técnica entre Jos paises miembros. 
3. Llevar a APEC u una institucionalización, ya que en un principio se creó como un foro 

de discusión en la búsqueda por encontrar mejores esquemas de cooperación 

La meta de llegar al libre comercio se planteó como una medida paralela, no .:xcluycnte n 
los avances 4uc se debían dar en el marco del GATr: de esta manera, queda establecida In 
posibilidad de hacer extensivos sus avances en concordancia con lo que actualmente es Ju 
Organización Mundial de Comercio (OMC). Es decir. lograr avances regionales en materia 
de liberalización, era una medida de impulso u las negociaciones multilaterales en el seno 
del GATJ', y Ja posibilidad concreta de extender al resto de los paises los beneficios de Jos 
acuerdos alcanzados en el plano regional. Por ello, parte de las ideas surgidas en el EPG, 

.\"' RL·¡wrl o/ 1he EminL'lll I'a.wns Group IV APEC ,\/i11ú1.:n·. '".-4 l'ú·ionjiJr Al'EC. Towarth· ""Asia l'uc:ijir: 
l::crmmmc Commtmi~•"'. p. 8 
60 E!> ncccsario remarcar que en la Cuenca del Pacllicu, Imbiar de unJ CornunidoiJ, nunca ha sido en la 
intención de c:111ulur lus pa!>us de lo que fuera la Comunidad Económica Europea en d pl.inu inslitucional, 
sino cn un scniidu de pn:!>lar!>c a la coupcrndón graJualrmmlc, por c:I co11\c1a:ir111L·11to lh.· !>t:r el mejor 1.:aminu 
c•1rn lot!,rar la pro!>pcridad económica. 

1 Jnicialmcrllc, J;.1 facilitacil~ll comcrdal fue cn1cndidJ no como una dc!lgra\adó11 •1r.111i:d.&ria !>Íllo como una 
ugilil'ación de lo!> procesos ndminbtrativos que cada p<lfs rmmcja en !>U!> upcr.u:iunc-. di.' ('llllh:rc.:io c.\h:riur. lu 
que en México cqui\'ale a las opcrncioncs uduancras )' rcguladuncs no arann·laria,. Po:-.lcriurmcnte d 
conccplo (1'ruJt: P"1.:ili1u1iu11) fue ampliado a Facili1aci611 y l.ibcrJli1.ai:1ún lh.•I Cunu:n:io ). la lm·er)ión 
( TruJ1..• /111'&:.\tn1t .. •111 l1bt:ra/uu1iun cmd Pc.1dlilu1io11) 
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manifestaban que APEC debla efectuar todos los esfucr¿os. pura lograr lu exitosa conclusión 
de lu Ronda Uruguay u finales de 1993 y de este modo, si los rcsullados en el GA TI eran 
inciertos al momento de celebrar Ju Reunión Ministerial en Scnttle, APEC debla buscar el 
rompimiento del impasse. 

Una condición sine c¡11a 11011 para alcanzar los beneficios seiluludos, según el EPG, era el 
desarrollo de su estructura institucional, es decir, fortulcccr el organismo pura lograr on 
mayor impulso en los acuerdos e iniciativas. Como mlnimo, se decla que los Lideres 
(Prcsidcntc/l'rimer Ministro) deblun reunirse ul menos cada tres uilos (a partir de Scattlc, se 
reúnen cuda uilo), mientras que Jos ministros responsables de In política económica, dcblan 
reunirse entre esos periodos. Pugnaban, además, por elevar el Secretariado a un nivel 
permanente, con rungo ministerial, proveniente de alguna institución pública o privada. En 
conjunto, todo lo anterior llevaría u la instaurución de un proceso de toma de decisiones 
seguro y cfoctivo.(J2 

Por otru parte, el Programa de Facilitación mcncionudo anteriormente, ligado directamente 
al objetivo del libre comercio, eru un programa activo de libcrulizución comercial regional, 
que incluía la desgravación arancelaria de productos, consistente con los lineamientos del 
GATf que incluso ihu mus allá en aquellos temas que no tuvieran solución en la Ronda 
Uruguay, contribuyendo usl con el sistema internacional de comercio. 

Recomendaron u los gobiernos miembros, comprometerse en firme para fijar el plazo 
máximo de entrada en vigor de la zona de libre comercio, pero sin delimitar una agenda 
estricta, con periodos de desgravación. "APEC mismo se encuentra en una etapa muy joven 
de desarrollo, y los preparativos para la participación de cada pals miembro deben 
efectuarse con grun cuidudo.'t61 

Se creía que el inicio inmediato de unu serie extensiva de progrumas de facilitación 
comercial y de inversión, potencialmente conducirlan a unu mayor actividad y en 
consccucnciu u un nrnyor crcci1nicnto económico en lu región. Por ello, en materia de 
inversión, se recomendó adoptar un Código de Inversión para as! reducir Ja incertidumbre a 
los empresarios en cuanto al establecimiento de proyectos de inversión y del comercio en la 
región. Como ya 111cncionamos, este Progrmna de Fucilitución, hu pcnnanccido como parte 
de los Planes de Acción Individuales. En la práctica, funciona en dos vertientes: como un 
mecani>mo paralelo de avance en lus negociaciones multilaterales ahí donde la OMC tiene 
problemas, y siguiendo las tendencias actuales que rcdclinen el papel del Estado, buscando 
una mayor desrcgulución, libertad y condicioncs propicias para los inversionistas 
regionales. 

Estas recomendaciones fueron complementadas por un mecanismo de solución de 
controversias; la puesta en marcha de nuevas iniciativas, ncccsuriun1cnh: da pie a 
diferencias de puntos de vista en la aplicación de dichos programas. 

•l APEC, RL•purt ofthe Emi11ent Persuns Group w ArEC Aliniltt!rs. "A l'ilicmfi1r .-1/'J::C T1m·11rd' un .-lsiu 
Padjh: E,·onomit' Communil)'. p. 12 
"lbldem. P. 10 
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Como una formu indispensable para llegar al é.xito en estos planteamientos, se consideró la 
posibilidad uc iniciur reuniones regulares entre los ministros responsables de Ju polltieu 
económica y monetaria en nrus de apoyur el proceso de liberalización y fucilitación 
comcn.:ial. consolidando la posibilidad de crecimiento económico y de obtener un mayor 
equilibrio en In región. Estos csfuerLos debían complementarse con otros a nivel ministerial 
en úreas técnicas que afoctan las corrientes <le comercio e inversión, como lo son: pnlitica 
de competencia. normas. proc~dimicntos accpli.thlcs a nivel multilateral en la revisión de 
esli.índan.:s en algunos sectores (tclccomunicuciones, aviación), protección al medio 
mnbicntc y reglas de origen. Lo que a la íccha tnmbién hu venido rc¡1Jizñndose, con 
reuniones <le 111inistros sectoriales. 
Con una visión integral, el El'G scfü1Jó que en Al'EC se dcbiu proporcionar el apoyo 
necesario para la mejora en la creación de infrncstructura, cspeciulmcnte en áreas 
vinculadas al objetivo de prosperiuau económica, como lo son Ju educación (profesional y 
técnicu). las tcleco111unicacioncs. tmnsportcs y cncrgia. 

2.6 ESTADO ACTUAL DEL REG/ONAL/S/110 DE Al'EC 

En realidad, esos tres periodos ya señalados implican In grun tarea n realizar pura el 
fortulecimiento como región, y no hu habido en realidad cambios o elementos sustanciales 
<JUe se agreguen n estos objetivos, sólo paulatinos trabajos que en opinión de muchos, 
tampoco estún generando muchos nvnnccs en el logro de los objetivos. En otras pnlubras, 
hay quienes opinan que lu región se encuentra en un impasse. quien piense aue de manera 
natural, se estún ngreganuo temas pollticos y ue seguridad u la ngendn • Lo que no 
podemos negar es que u diferencia de Ju rápida evolución institucional y que como 
definición de región tuvieron, el movimiento nctuuhncntc se ha vuelto mus lento, 

Es entcndible también, yu que es muy vasta In tarea u realizar, tanto en In instrumentación 
de la eliminaciún ue aranceles, como en los 15 sectores definidos para Ju liberalización y 
facilitaciónM y m(ts aun en la coopcrnción, que ajuicio propio, es muy débil en sus avances, 
ya que las actividades prognunauns únicamente se basan en el intercambio ue experiencias 
y In urganizadón de congresos y seminarios.b6 

Pudiera pensarse que los principios de APEC y el involucramiento de tuncos paises (21 
hasla el momento) hace que el avance en sus propósitos sen más dificil. Si lo es 
col1rdinando y negociando en un marco in~titucional n1ás riguroso, la facilitación sugerida 
bajo el principio del consenso licxiblc, el entendimiento de lns nsimetrfas y In adopción de 
mediuas de apertura unilaterales como signo de buena voluntad para lograr el mismo efecto 
en las contrapartes, no hu tenido el éxito esperado, pareciera que lo que se genera es una 
expectativa por que otros paises eliminen primero barreras a las actividaues productivas y 

tt~ Cfr. Eugenio 1\nguiano, "APEC y Ja SeguriJmJ Regional'\ .:n El Mercado Jt.: Valores. junio de 2002, pp. J. 
11 

M Curio~ lhcanga ~crlula que México y Chile no nccplnron los 15 lemas, qm•ihlndo sólo cn 9 los ac..:plados por 
MéAko; Cfr •·Proceso in'>lilUcional de APEC"' \:n: Curio!. Uscanga. lfr;:iwwlumo y m,.•c"ui.smm· J.: 
'-"oo¡Jl•n1'"·1ú11 '"'" '" Cu'"'"'"°ª JI!/ Puclfico. 
t.b Cfr. 1:11 Ja pagina Jd Secreiuriado de Al'EC en im..:rnt:t las actividJdes prugnunaJas. 
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con el escudo del consenso ílcxiblc,justilicar no hacer Jo mismo por las diferencias que Jos 
hacen protegerse, 

Pura Tito Ayula, Ja conliunza en APEC está en crisis, ya que Ju reticencia de Malasia ante 
Estados Unidos, tratando así de evitar un incremento en Ju hcgemonla de este último, ha 
hecho que no acepten una mayor liberalización, por ejemplo, Japón no ha aceptado 
liberalizar los sectores forestal y de pescu.67 Esto puede tener mucho de verdad, si 
consideramos los temas no aceptados por México y Chile pura In facilitación, lu 
competencia China que sin considerar In cooperación regional, Jo que está haciendo es 
aplicar el libre mercado puro en lus zonas libres, dundo pie a considerarlo como 
competencia desleal.68 

Los urnnces parnlclus que se hablan considerado con la mulliplicución de acuerdos 
regionales en henclicio de fu mullilatcralidad y del proceso regional en si, son uhorn un 
peligro que puede fragmentar u APEC. 

El adelanto de una zonu de libre comercio en Asiu para 2000 en Jugar de Jo originalmente 
planeado para 2003, el estudio de Japón por lograr un acuerdo de libre comercio con Corca, 
Ju reticencia malayu u una mayor injerencia de Estados Unidos en In región, y lus 
negociaciones de Chile con fu Unión Europea y Estados Unidos, y de México con In Unión 
Europeu e Israel no dan visos de un fortalecimiento de APEC o en primer instancia de un 
fortalecimiento del multilateralismo, sino mus bien, de una posible fragmentación en un 
hinque del Este usiiltico fuerte, China como un agente independiente, tratando de atraer 
inversión en su "socialismo de mercado" o su capitalismo regulado por el Estado,69 Jnpón 
lidereando este bloque, y un bloque americano encabezado por Estados Unidos y el 
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. 

Únicamente encontrarnos dos eventos circunstuncinlcs que han generado pronuncirunientos 
y algún cmnhio en Al'EC, pero sin mejorar Jos esquemas de cooperación en realidad. Uno 
es Ju crisis linanciera de 1997 que inició en Thailandia, y aunque tuvo efectos en todo el 
mundo, ul'cctó con más profundidad a Indonesia, Corca y Mulasia,70 y el otro el ataque 
terrorista sufrido por Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. 

"El 2 de julio de 1997, después de persistentes ataques especulativos, 
Tailandia se vio formdu a abandonar su paridad lija con respecto al dólar 
de Estados Unidos. Otros factures que podernos ciltlr son el aumento de In 
competencia con China, la rcvaluación del dólar de E>tados Unidos, una 

"
7 Tiw J. A) ala ... lnlcgración regional en Asia": en: up. dt., p. 35 

61 En la 1>ccl:u;.1ció11 de l.Jdcn:s de Slrnngai en 2001. hicieron un llumaJu u cumplir los objclivos J~ Bogar, es 
decir, que cmrc lineas, no h•1y los nvanccs esperados, y es hasla el momento 1an vaga lu definición de 
cumprombu!t, que para 2005 -Je ser posible m1h:s· quieren instrumentar los EsuínJarcs Je Trun~parcncia y 
p;.ua :!006 dbminuir los co!ttos de lrnnsacción para 2006. Cfr. Occlarnción de Lideres Je APEC :?002, 
trmlm:ción 110 oficial; Los Cubos¡ Vcrsil~n difundida en illlt.'fll&.'I por la Sccrclarla de Ecunornla de México; p. 
2 
r.'I Parn una lllit)Ur cumpn:nsión de Ju inserción de China en Ju cconumla i111cr11adonJI, \·éasc el aniculo de 
Alcjm1Jrn f{umcr Cornejo. "Las refunnas económicas en Chiua. ulcnnci:s y rcros"; en: Rc\·j>1a Comercio 
EMcrior, julio de 1999. 
'ºA Ido Fcrrcr, "La glubali1.ación, la crisis financiera y América Latina": i:n: op. cit. p. S 
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recesión prolongada en Japón, el excesivo cndeudamienlo en moneda 
cxlranjera para financiar proyectos poco viublcs sin gurunllas adecuadas, 
posiciones "corlas" de la banca local y Ja elevación de Jos precios de Jos 
aclivos, colocaron n Corca del Sur, Indonesia y Malasia en una posición 
dificil para evitar el conlngio monclario, provocando devaluaciones 
masivus y la profundización de In crisis."71 

Como respucsln a ello, las declaraciones de Líderes de 1997 y 199872 abordaron el lema y a 
nivel inslitucional también Jo hicieron, cuando en 1998 se aprobó la creación de un 
Subcomité de cooperación económica y lécnica, u cargo del SOM, y de un subgrupo de 
infracs1ruclura cconómica.73 En Canadá, hicieron un llamado a conslruir unu "Arquilcctura 
Financiera l111crnucionul" que ayude u cvilur Jos desequilibrios de la crisis, elaborar 
iniciulivns regionales orienladas ul crecimielllo soslenido; iniciar en Jos 1 S seclores 
idenlificados, una liberalización ncclcradu e idcnlificar en cuáles de ellos cada pals puede 
Jogrurlo,74 por lo que en Malasia el siguienle año fueron accplados 9 lcmus de Jos 1 S. 
Mielllras, en Mnlusin en 1998 hicieron un llamado a tomar como modelo Jos progran1as 
económicos insluurudos en Indonesia, Corca, Filipinas, y Thailundin (controlundo Jos 
índices macrocconómicos) para hucer frente u In crisis; Japón por su parte, entregó un 
fondo de 30 mil millones de dólares para mitigar Jus consecuencias de Ju crisis financiera. 

Lu crisis se da en paises que hun dcsrcgulndo y dejado por lnnto un marco muy amplio al 
capital especula1ivo. A Jos mercados periféricos les nfccln direcln y nrtificinlmenle un 
exceso de oferta y bnja de las lasas de inlcrés en Jos mercados más fuertes, por Jo que van a 
especular donde encuenlrnn rendimienlos superiores, 75 generando un allo nivel de 
volatilidad, y en cuanlo esla "burbuja especululiva" dcju de funcionar, ocasiona fuga de 
capitules, y por lo lamo, crisis. 

En un escenario global, en el cual Jos movimientos de capitales se realizan 
en lolal libertad, Jus autoridades n10nelarias son pnlcticumenle impolentes 
para conlrolnr Jos ulaques especulativos y reducir Ja vola1ilidad de Jos 
mercados. 76 

Tra1ando de no ser pesimislas, sino mus bien realistas, Jos llamados a construir una 
arquilectura financiera y en general, Jos inlenlos por prevenir una "segunda crisis 
sislémica"77 como Ja de Thailandiu en 1997 salen del alcance de APEC. Encuentran sus 

71 Tilo J. Ayula ."Integración regional en Asia .. op. Ci1 .• p 35 
11. Es corwcnicntc n:cordar que lns Declaraciones di! Udercs son emitidas al finalizar el ano de trabajo de 
AJ>EC, por lo qm: hubo varios meses entre la crisis financiera de Thailundia y la Declaración de Canadá que 
ricnnilieron tomar en cuenta dicha crisis para la Declaración. 
1 Como presidente del Subcomité fue designado el Embajador mexicano Jorge Alberto Lozoya. 

7
" Todos los puntos serla fados para cada uno, fueron 1or11adus de la página intl!rm:t del Secretariado de APEC, 
n\\w.~m~.~. en cada Declaración de Lideres. 
"Aido Ferrcr, "La globaliz.ación, lu cri~is financiero y Amér1ca l...a1ina"; en: op. cit., p:? 
16 /Jem. 
77 Arturo Guillen ~cilala como In primer crisis la ocurrida en México en 1994: véase Arturo Guillén R .• 
"Efoctos de Ja crisis asiática en América Latina"; en: Revista Comercio fü.terior,julio de :?000, p. 1 
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rulces en el proceso de globalización, la lendcncia desregulatoriu del Estado y el afán de 
varios países por nlruer inversión, aun cuando ella sea con un allo riesgo y volatilidad. 

Los llanmdos pulses emergenlcs, no tienen In sulieienlc for1uleza puru diclnr regulaciones 
en los mercados y si lo hicieran, dcjarlun de ser un campo u1rac1ivo pura lu inversión de cslc 
tipo. Son los países cconómicamenle más fucries, quienes podriun llevar la voz en una 
regulación de esle lipo, lo que sugiere mas bien la fonnación de una instilución, de fi•cto 
suprnnacional que regule los mcrcmlos. aplicando las normas necesarias para evitar utnqucs 
especululivos y crisis linancierns. Aldo Ferrcr sugiere que ello podría darse en el Grupo de 
los Siclc (G7). 7

" Pero ello reprcscnla un dilcmu que al menos en el corlo plazo, no lienc 
visos de solucionarse: los capitales más lilcrtcs también se encuentran en los países 
desarrollados. al capilul no le afccla tan dircclarncnte como a lus sociedades y a los Eslmlos 
unu crisis linancicra. por lo que no debe interesarle tunto una regulación que limite su 
marco dc acción. y sin embargo. tunto los grupos sociulcs como los Estados deben tener 
gran interés por prc\'cnir crisis de este tipo, ya que ul ocasionar en las economías nocionales 
Jc\'aluación de la moneda. caída <le su mcrcm.fo bursátil. baja de las reservas 
internacionales. inflación. ulza súbita <le tusas de interés, 79 para los primeros, ocasiona 
dcscmplcn, baja en el poder adquisitivo y ul no tener recursos para subsistir, crisis sociales 
que en muchas ocasiones terminan en disturbios y sin embargo, por este dilema ni en el G-7 
ni en las instituciones financieras internacionales ha habido iniciativas en este sentido, el 
Fondo ~1nnetario Internacional solo considera que es sulicicntc con ºreconstruir" la 
:m1ui1cc1urn del sislcma financiero pnru tener un sistema global mas equi1a1ivo y eslablc.'0 

En sus esfuerzos pur mantener hegemonía u nivel intentacional e imponer su visión de un 
capi1alismo co111pa1ihle con ese pais. Esrndos Unidos hu presionado 1an10, que en In 
Reunión de Líderes de ::!001 de China. el aburaron la Declaración de Lideres de AJlEC sobre 
Antiterrorismo y en la de :?002. cclchrnda en tv1éxico, incluyeron ni terrorismo como un 
agente que obstruye el i.:rccimiento ccunómico.81 Pero ello, junto con la utilización del 
discurso, tergivcrsundo el concepto de regionalismo ubicno, u uno con ••economías libres y 
ubicrias" como lo señalaron en la Declarución de Lideres de 2001, lambién mina la 
credibilidad d.: APEC como foro de cooperación económica, ul prctexlar el terrorismo 
como una acti\'idad que directamente involucra el quehacer económico. 

71 AhJo Fl.'rrcr, ••ta glohali1.ación, lu crisis tinancicra )'América Latina .. ; L'll: op. l 'it. p J 
1<i Anuro Guillén K .• ''Efectos de la cri:,is asiática en América Latina"• en~ op. Cu. p. 3 
IU //Jiú,•111, p. J I 
11 Dcclnrución de Lideres de APEC 2002, trJJucción no oficial; Los Cubo)~ Vcr~ión difunJiJa en imt!rllL'I por 
la Sccn.:laria de Ecunomla de México, p . .5 
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3 MltXICO Y SIJ PARTICIPACIÓN EN EL REGIONALISMO AHrnRTO llE 

~ 

3.1 EL 11/0DELO DE DESARROl.LO Y LA l'Ot./TJC;I EXTERIOR DE MÉXICO 
Jf,ICJA LA CUENCA DEL PACÍFICO 

En realidad, el esludio de In Cuenca del Pacífico en México es muy rccienlc, podemos 
circunscribirlo a la década de los ochentas, cuando el Víctor Kcrbcr1, partiendo de sus 
estudios y umílisis, envía infonnes a la Secretarla de Relaciones Exteriores en los que 
destaca la importancia creciente que toma la región y In conveniencia para México por 
insertarse en el l'BEC y el PECC2

; posleriormcnle Maria Anlonieta Bcnejam, Daniel de In 
Pedrnja. Julio A. Millón. y Dolores Jiménez l lcrnández, entre olros, se dieron a Ju larca de 
lralar de explicar el ti:nómcno de la Cuenca, mismo que con1uba con casi veinte años de 
vigencia. Lo anterior no significa que se deba marcar responsabilidad ni sector ucndé1nico 
por una laguna del eonocimicnlo en csle scnlido, ya que es sumnmenlc complicado llevar n 
cabo esludios con recursos propios de un área geográfica alejada y lan diversa, pueslo que 
el mismo gobierno dedicó csfucr¿os para analizar y participar nclivamcnlc en los 
organismos de esa región" pos1eriori. 

Probablemenle esa posible dcsalención gubcrnumenlal por fortalecer relaciones con los 
países y orgunismos de la Cuenca, encuentre fundamento en )ns palabras de Leandro 
Arellano, José Robles Aguilar y Ernesto Ulises Barajas, cuando señalan: 

"(. .. )nu sólo ha siclo ele vol11111acl política, sino de estruct11ra económica: en 
s11 relación con muchos de los paises ele/ círea, Alt!xico carece no sólo ele 
"rreg/os i11.\·tit11C:iu11ales y finuncieros, sino de lineas de na,'egació11, o, 
i11c:/11so, ele productos c:um¡wlitivos que vender. 3 

Es decir, en realidad no había motivos económicos que hubieran impulsado un 
acercamiento de nuestro país a Ju región, y la posible cercanía se circunscribia a alinidades 
en el marco de Ju política internacional, en los foros donde dichos temas crim objeto de 
discusión: posiciones a favor del desarme y contrarias a la proliferación y continuación del 
desarrollo de armas nucleares. solución pacifica de controversias, respeto a Ju integridad 
territorial y sobcrania de Jos Estados. autodeterminación de los pueblos, y relaciones 
económicas internacionales equitativas.'' 

1 Vfclur Kcrbcr, !ticmJu Cónsul dc México en Osaka, fue el primer mexicano en asistir a una reunión del 
l'ECC en carácu:r Je ob!tcrvadur uun sin n:prcscnrnr olicialmcntc u nuc!ltro paJs, lii:mpo untc!I de que a ni\1el 
~ubcrn;.1111cntal !IC le cunccdicm interés}' apoyo prcsupucslUI al 1cma . 
.. Entrevista !I0~1t:11ida con Vh:tor Kcrbcr en Monu:rrcy, N.L. el 7 <le ma)·o de 1999 locando el tema de la 
Cuenca del P111:flko. De acuerdo a lils propias palabra!I de Vktor Kcrbcr. pos1crior u una "·isira a México del 
Prinu:r Mi11b1ro j.iponés, l\1a!layo!ahi Ohiru, nuestro pals l.'!ltaba )U muy Jcsaucdiludo anle ese pals por el 
desdén con el 4ui: fue lralado é~le ante dos punlos de interés parJ Japón: la u1111prn de 300.000 barrih:s diarios 
de pe1nlleo y hi in~erción de México en los procesos del Pacifico. 
1 Lcandru t\rclla1110 Rc~éndiL, José Robles Aguilar, Emeslo Barajas Uliscs, "Lu rclacil~l1 comercial de México 
en el Pm:llico". en: CU'-'llC¡t del Pacffko¡ P'-'r-,pcclivas dc México, p. 192 
" Daniel De la P'-'úraju, "Mé.\ico en la Cuenca del Pllcltico'', en: CU'-'llC;J del P<1cifi~~cljvas dc Mé:\.ico, 
p. 38 
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· Sin· embargo, el contexto de las relaciones inlcrnacionales de México y un cambio de 
enfoque interno en el plano económico, hicieron que se diera un primer acercamiento de 
nuestro pals con la Cuenca del Pacifico, nndn cxiloso, por cierto, grucins n In actitud 
asumida por representantes gubernnmenlales de México; este acercamiento fue con Japón. 
A conlinuación explicamos con más detalle lo sucedido. 

Dado el nito gmdo de concenlración - y por ende, dependencia - de lus relaciones con 
Estados Unidos, asl como de lu cantidad de dificullades acentuadas en ese periodo, el nuevo 
enfoque por inlenlar hacer fructlferus más relaciones con otros paises en el plano 
económico, y la perspectiva de lograr riqueza para el pnls gracias a una cconomla basada en 
el pclróleo, se dieron acercamientos con Japón, para intentar hacerlo socio comercial; en 
otras palabras, pam incrementar las venias de nuestro petróleo hacia Japón. 

En este contexto, las ventas eran de 35 mil barriles diarios u ese pals, y en 1980 se negoció 
una visila a México del entonces Primer Ministro japonés Mnsayoshi Ohiru, pura concretar 
un acuerdo en el que las ventas diarias serian de 300 mil barriles diarios. Yu en México, el 
gobierno mexicano únicamente ofreció 180 mil barriles diarios, es decir, 40% menos de lo 
ofrecido, y aum1uc Japón uccptó comprar los 180 mil barriles diarios, el Primer Ministro 
japonés se sintió engañado, por lo que no se interesó más en fortalecer reluciones con 
México.' 

A pesar de huscar en teorln alternativas n las relaciones económicas tradicionales, la 
posición de nuestro gobierno en lu Administración de José López Portillo, fue de total 
arrogancia, en la creencia de que unu economía basada en el petróleo nos daba posición de 
superioridad ante países como, en este caso Japón. Prueba fehaciente de ello In tenemos en 
parte del siguiente texto, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores: 

Ellos e.\·tcí11 co11scit•111es ele s11 v11/11erabilidtul ante los cambios '1hr11ptos en 
<!I e111ur110 ectmómico exlerno y de las p1i>·ihilidades q11e las medidas 
proleccioni.\'ltl.\' en los merc:aclos de Jo,\· pai.w:s más i11dustria/i:C1dos (sic); 
la co1urac..·ción ele los 111ercculos de algunos paise.\' en clesurrollo a causa 
ele la persis1'•1ue c:rfa·is eco11ómicu " c¡ue hu '"mduc:ido el endeudamiento 
ex1er110, ¡,, imposibilidad ele e:qwndir su t•cmwmía a partir de s11 propio 
merc:aclo interno; la i11seg11riduc/ e irn•g11/ariclacl en el e1bastecimie1110 de 
materias primas y las presiones ele los paí.\·es inclustriuli=udos para que 
Jup1i11 iln•frrtt1 parte de .\'11 superch•it (ccum:rcial yfi1it111ciero) en apoyar el 

la~· naciones encleucltulas. 6 

En este imer, Víctor Kerber, como funcionario de lu Embajada de llléxico en Japón, se 
percata de la realidad de lu región, el potcnciul que implicurin pam /\·léxico su inclusión y el 

, En este marco. hay quienes, mostraron gran "optimismo" y enaltecieron el incrc111cn10 de las \'Clltas de 
petróleo a Japón, ya que, cfcclivarncnlc, era un incremento un poco mayor al .500% de la!!. \'Ciiias a ese pafs. 
Cfr. Sccrctarfu de Relaciones Exleriorcs, La apertura de Mésico al Pacifico, p. 20. 
b Secretarla de Relaciones Exlcriorcs, C:ucnca del Paclílco, perspectivas de México, p. 21 
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costo de no participar en ella. Los infonnes que contienen esta línea de análisis son 
enviados a In Secretaría de Relaciones Exteriores en México, aparentemente sin reacción 
alguna de dicha dependencia. No obstante, parce.: que esos trabajos llegaron u manos del 
entonces Presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, ya que en 1985 estaba lista 
una gira por China y Japón, misma que fue pospuesta indefinidamente a raíz de los sismos 
que sacudieron a la Cd. De México en septiembre de 1985. 

Es hasta noviembre de 1986 cuandn el Presidente Miguel de la Madrid efectúa su gira y 
visita Japón, mostrando pleno interés en insertar a México en los procesos de la Cuenca, 
especialmente el PECC: "( ... ) se asumió por primera vez de manera oficial y a tal nivel, el 
interés de México por participar activamente en el proceso de desarrollo y cooperación qut: 
se delinca en la Cuenca del Pacífico.".' sin embargo habíamos dejado de contar con el 
apoyo de uno de los miembros más importantes: Japón y de ahí deriva que en el transcurso 
de esa gira de trabitjo, funcionarios mexicanos debieran pedir oportunidad, por 
instrucciones del !'residente de México, para iniciar participación en los esquemas de la 
Cuenca. buscando en primera instancia el ingreso al Consejo de Cooperación Económica 
del Pacífico, PBEC. 

Todavía en el sexenio del presidente De la Madrid, en 1988 se creó, a cargo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, In Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico, teniendo como 
ol~jctivo cclllral, promover coordinadamente (con otras dependencias de la Administración 
Pública Federal) la participación de nuestro país en los distintos foros de cooperación 
multilateral de esa región, además de sugerir las estrategias y líneas de acción para mejorar 
las rcladoncs de l\léxko con los paises que se encuentran en la Cuenca." 

El Acuerdo por el que se creó la Comisión, fue publicado en el Diario Oficial el 15 de abril 
de 1988, siendo creada fonnalmentc a partir del 14 de abril del mismo ai\o; la instalación, a 
cargo del Ejecutivo, tuvo lugar el 27 de abril de ese ailo, en Palacio Nacional, empezando a 
reunirse fornrnlmentc a partir de i 989 (el 8 de mar.to de ese m1o fue su primera reunión).9 

A partir de la creación de esta Comisión el gobierno mexicano decide dar apoyo y atención 
al tema, lo que implica asignar presupuesto y tareas pura participar en los esquemas de 
coorH!rución en la región, hnhicndo Víctor Kcrbcr ullanudo cumino para lograr el acceso a 
l'BEC y PECC ya que en México en esos años era desconocido el temu. El ingreso a los 
organismos de la Cuenca, incluyendo APEC, nacida en 1989, desde que se crea la 
Comisión 1\ lcxicana en realidad es muy acelerado si consideramos el tiempo que tardó 

1 Cfr. Pn:!>idcm:ia dc la Rcpllhlica. Las nuuncs y las Obras. Gobicmu Je Miguel de In Madrid. Crónica del 
!tc~cnio 1982-1988. Quinto ur)o, 
' L1 C'ombión Mc~icana de la Cuenca del Pacifico se irucgró por l,1s !>iguic111cs DcpcnJ.:ncias y Entidades: 
Scc:rci:1ri;1 Je H.clacin11cs E~lcriorc!>, Marina. llucicnJa y Cr~di10 Püblico. Progmmnción )' PrcsUpuc~tu (ya 
dc!><ip;m..'cida), E111.:rgla. Minas e lndu!>trh1 Paracsrntal (hoy Sccrclarla dc Encrgfa), fa:unomla, 1\gricullurJ )' 
HL'Cllf!>D~ llidráulicos (hoy Agricuhura, Gnnaderla y Desarrollo RurJI), Cumunic<1ciuncs y Tr~ul!:tportes, 
D1.·s;irrullu Urbano y Eculogla (hoy Dc~arrollo Social), Educación Púhlica, ·1 urb1110 )' Pesca (hoy Medio 
A111hic111e, lkcursos Naturales y Pe~ca); llaneo de México, Banco Nacional Je Cu1111:rcio E;..h:rior, Consejo 
Naciooal de Ciencia y Tccnologfa y Petróleos Mexicanos. 
9 Folleto Cl\1CP Cnml!.ión l\1cxicanu De La Cuenca Del l'ucJflco, "Ohjcti\·os y l.incamicntos de: Ju 
Combión Me>.icuna de la Cuenca del PacHico''. cnero·murLo, 1990, p. 2 
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nuestro país a los !res principales organismos de In región )' In antigUcdad de cada uno: en 
1989 ingresa al Consejo Económico de Ja Cuenca del l'acílieo (PBEC), si bien no se Je 
puede adjudicar el mérito ul gobierno mexicano, ya que cslc organismo es de carácter 
cmprcsuriul. es de especial rch:vnncia la pm1icipnción que el misrno gobicn10 tuvo para 
obtener el acceso; en 1991 ingresa al Comité Económico de Ja Cuenca del Pacifico (PECC) 
)' en 1 <J•lJ al 1- kcanismu de Cuopernción Económica Asia-l'ucllico. 

!!na \C/. <Jll<' se dclcnnina el cambio Jd muddo de desarrollo en Mi!.xico desde el sexenio 
l'J82-1 '188 y declarado abiertmnl!ntC en d de J 988-1994, una de las prioridades para 
conseguir dicho camhil' se encuentra en la UfH.•rtura haciu el exterior, buscando nuevos 
mercados. n. .. ·oril..·nlando la política comcrciul y fortalccicnJo las relaciones cxislcntcs con el 
resto de los pai~cs del mundo, pn:stando especial atención a los bloques ccoruimicos 
cxish:ntcs. 

··1.0 < 'ue11ca dl'I Pacifico jite st•1iulcula en c.!/ Plan Nm:ionul de De.w1rrollo 
l YSIJ- / YY-1 ,·ouw 111u1 n•J.:icín prioritaria para la tll'cid11 il1/C!r11aciont1! tle! 
.\Mxico. i111ere.wule1 en apro\·echar el proyecto ele cooperw.,·itin ele esa :011t1 

L'n /i.ffor del proc,•so tle moden1i:aciti11 ele la t•conumiu mexicunu "partir 
de """ wlL·cucula compt1~i11acicln de nuestros inlt!rese.\' 1wcio11a/t!s con la 
,.,.o/udún de las ¡mlílicas rt.'~icma/e.\· pretlomiuante.l· ". 10 

El Plan Nudunul de Desurrollu (PND) 1989-1994 "propugna ( ... ) promover acuerdos 
hilah:rulcs y mullilatcruh:s con los nue\'os polos de crecimiento n1um.liu1''11 que son la 
l'uenca dd Pacilko y Ja entonces Comunidad Económica Europea. El PND tuvo Ju visión 
para n.:conrn:cr t¡uc los cunllictos políticos hasa<los en la Gucrru Fria yu no preponderaban, 
que d onkn i11tcrm1cional se había vuello müs heterogéneo y los factores que lo afectan 
tumhi~n; se rcconoL·c, además que la oposición y el conllicto no son fructffcros con10 
posición en el [1111bitu inlcrnacional, y Ja necesidad de "( ... ) foml!ntar Ja cooperación 
eco11úmic.:1, el dioílogu multilateral y la uctiviJaJ bih.ih:rul.111

.? 

Sin embargo. esos sun los plantcamit:ntos mil~ claros que el gobierno mexicano elaboró con 
rdal'ión a la Cuenca. y fueron hechos en la sección de Presentación del l'ND, ya que en Ju 
sección 3.1 dd mismo, correspondiente u Política Exterior, los objetivos generales que se 
vinculan con nuestro tema Je estudio son: 

··-apoyar el desarrollo económico, poi itico y social del pais, a partir de 
una mejor inserción de f\1éxico en el mundo;( ... ) 

·apoyar y promover la coopcmción intcrnacionul en todos sus uspt!ctos, 
como instrumento esencial pam lJUe lu comunidu<l de naciones alcance 
cswdius superiores Je cntcn<lirnicnto y Jcsurrollo:" 13 

lfJ /hhiL•Jlt, p, 1 
11 Plim N<iciunul de 1Jc!>•1rmllu. PrL'!:tcnt<1ción. publicado en l>iurio Ofich1I por lu SccrctJrl.1 d\! Pru~rmnación )' 
Prc~upuc~1u el 31 tlL' mu) u de 1989, p. 16. 
u¡,Jt.,,,. 
0 /lmlL·m. p. 39. 
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Ya no upareció en los objetivos generales del Plan lograr mayores acuerdos con las dos 
regiones señaladas unteriom1cnte, y por tanto, en las estrategias y líneas de acción que a 
continuación encontramos, no hay mención alguna a cómo se buscaría incrementar los 
acuerdos bilaterales y multilaterales con Ju entonces Comunidad y con In Cuenca: 

"-p11¡.:11e1r co11flr111eza en lodos /osji1ros pcira q11e o/ros pcifses ap/iq11en al 
nuestro n•gímene.\· ele comercio similares al que t1t¡11l se lw, pue~·tu en 
prác1ice1; (. .. ) 

-i11sis1ir en e/ respe/o a las reglas ele 1111 comercio /111er11acio11ái e1111/,fio y 
jus10; (. .. ) . . ' 

-prop1111er y pr1111101•cr en los ji1ros 111u/1i/aterales .-·dé1ermil;~~ié;nes y 
acciones qt~.e co11trib11ya11 eflca=me111e a la J'o/11ci~11 ~-cJ.e 'jJi-ob~.eina"s' c¡ufi 
afecten al ¡ulis, cu1110 los relacionaclo_s con · cleiu~ct!·"·; c~mer.~~io ·y 
fl11a11L'ie1111ie1110 del clesarrollo; ·· ' · · · 

-propiciar 1111 ucercc1111ie11to muyor de AJéxico con los. 1111(!\'US polos de 
credmiellfo mwu/ial, en e.11Jecial con la Cuenca del Pacifico y la 
Cmmmiclml Europea;"" 

En otras palabras, como una estrategia y Unen de acción hubo mucho menos especificidad 
que en la Presentación del Plun, ya 4ue ni si4uicra fue mencionada la intención de lograr 
mayores acuerdos, sino solamente un mayor acercamiento. La rculidnd es que Ja forma en 
que se buscaría concrernr la vinculación con esta región se dejó en el aire, a In toma de 
decisiones que sobre la marcha hace el Ejecutivo. Es decir, que las decisiones sobre In 
participación de nuestro país en el PECC y en APEC fueron unipersonales, sin líneas de 
acción claras sobre lo que se pcrscguíu al ingresar u éstos y en consecuencia, In 
purticipación en los acuerdos tomados al interior de estos foros, cae en el mismo es4uemu. 

Esta misnm crítica hace Gabriel Székcly, aunque más amplia, ya que esta carencia de 
objetivos y lineas de ucción que solumcntc enunciamos respecto a Ja Cuenca del Pacifico, él 
la detalla en otros acontecími.:ntos en el p.:ríodo 1985-199-1 y a la purticipación en APEC 
se ugregun: .. la liberalización unilateral de nuestros regímenes de comercio e inversión; los 
compromisos adquiridos ni negociar el Trutado de Lihre Comercio de América del None 
(TLC); lu mcmhrcsíu .:n organizaciom:s internacionales como Ju Orgnnizución pura In 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE ( ... ); la conclusión de la Ronda Uruguay 
del GA"íT; la partidpación en In Organización l'vlundinl de Comercio, 01'-.IC ( ... ); y los 
tratados de libre comercio suscritos con Chile, Costu Rica, V.:nezucla. Colombia y 
Boliviu". 15 

1
" lbidcm, Jl. 42 

15 Gabrkl St~kd)' )' o~car Vcrn, .. La globlllización, sus c~lrah:gias )' ~us Jikm:l!"i. M1hico: una nueva 
cslrntcgiu internacional", en: Nexos \·jnunl, 207, marLu e.le l 995, 
h1tn:/twww.nc,.,05.cu111.1nx/j111crnoslforosfglnhaljzacjon:s1ckcly.nsn 1 p. 2. 
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Cuando se da nucslro ingreso n APEC, es liempo en el que nuestro país era reconocido en 
el ámbilo internacional por el control de las variables mncrocconómicus internas, por su 
apertura u) exterior y Ja desregulución que había iniciado para ser campo propicio a Ja 
inversión cxtrnnjcra; parnlelumente, es tiempo en el que iba n ser designado Director 
General en la Organización Mundial de Comercio, coincidiendo en fechas con el fin de 
sexenio en México. Los candidatos n ocupar ese puesto: quien dcjuriu Ju presidencia en 
nuestro país, Carlos Salinas de Gorturi, y el italiano Rcnulo Ruggiero. Por Jo tanto, Ja óptica 
de que el ingreso de México u APEC y la participación en Ju iniciativa de crear una zona de 
libre comercio (Declaración de Bogor, 1994) obedece u decisiones unipersonales y no 
como una linea de acción clara, se agudiza, ya que para el ex presidcnle Salinas realzaba su 
figura como candidato a Ju Dirección General de In OMC dejar un país con el control 
macrocconómico que ya mcnciunumos~ con un gran número de acuerdos comerciales 
lirmados, su participación en la OCDE, en APEC y como factor culminunle, participar en In 
iniciativa de crear una zona de libre comercio en éste foro en su última acción de política 
exterior como prcsic.lcntc. 

Por las lendencias que durunlc 1994 1uvo APEC, y consider.mdo el nito nivel de 
compctilividad de varios países nsiálicos en Jo que respccln n productos munufnclurados, Jo 
más sano hubiera sido permanecer al margen de In inicialivn de crear una zona de libre 
cnmcrcio, buscar consenso al inlerior del país para plunilicur con Jos involucrados Jos 
ajuslcs sectoriales y poli1icas que se dcbcrian tomar y poslcriormente decidir In fonna en 
que se podía considerar Ju iniciu1iva. En la práclica, no apoyar el libre comercio en APEC, 
significaba en el plano multilalcral que no fuera acepladn por lodo el organismo, ya que 
como hemos señalado. la loma de decisiones en su inlerior, se basa en el consenso y para 
Carlos Salinas signilicnba el cucstionamicnlo de su candiduluru u) frcnle de Ja OMC por 
poder i111erprc1arsc que no apoyaba Ju apertura comercial. 

En resumen, nues1ru política exlcrior en general, en Ja que es1á incluido el ingreso de 
México a Al'EC (1993) y el apoyo de la inicia1ivu de libre comercio regional (1994), se 
caraclcrizó por 110 1cner una definición de líneas y acciones en el PND, no considerar a Jos 
seclorcs académico y empresarial, la fulla de vinculación de lus prioridades inlemns - en el 
plano de induslria, comercio, regiones y finanzas - y Ja pol!tica cx1erior como uno extensión 
de éslas. el dcsconocimiclllo aun del scclor empresarial de cómo participar en las agendas 
de los foros del Pacifico, y Ja percepción asiíilica de que México eslubu apoyando, con el 
TI.CAN a Eslados Unidos en Ju creación de un bloque ccrrudo. 10 

3.2 PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL CONSEJO ECONÓ/11/CO DE LA 
CUENC,I DEL PACIFICO (PBEC) 

Como un paso previo al ingreso de México ul Consejo Económico de Ja Cuenca del 
Pacilico, en 1987 asislicron en curáclcr de observadores empresurios mexicanos, a Ju XX 

le. Oabricl S1ékcly, .. Mtsico y la APEC: una esrmctura internacional en el \'Ucfo''. i;:n: A)ia Pacifico !CJ9S, p. 
7-16. Son imcrc~nnlcs las aportaciones de csh! autor en las propucslas que hace unte al curcncin de cslrntcgias 
clurns, y rmnbién notar como algunas de ellas caen en la percepción de rcgiunalbnu.> ccrrm.lo, contrnrio a los 
principios de APEC. 
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Reunión General lntcrnacionnl, en San Francisco, EE.UU. Posterionncnte, en 1988, como 
requisito puru poder ingresar ni organismo, el Lic. Julio A. Millón, en calidad de Presidente 
Fundador l lonorurio, fundó el Comité Mexicano del Consejo Económico de la Cuenca del 
Pueflieo. 17 

. 

Una vez formndo este Comité, durante In XXII Reunión Genernllntemncionnl, celebrada 
en Tuiwún en mayo de 1989, el Comité Mexicuno fue aceptado ·par imnnimidnd corí10 
miembro de pleno derecho, además de que Julio A. Milh\n fue electo Vicepresidente 
lntenmcionul del organismo. 

Lu cstructuru del Comité Mexicano coincide casi exactamente con todas las estructuras de 
cada Comité Nucionul del resto de los paises miembros, que está compuesta por Comités 
Sectoriales, sulvo que el mcxicnno cuenta con un Comité más, que es el Regional de 
Jalisco; los Comités son: 

AGRICULTURA 

COMITÉ 
HF.GIONALDE 

JALISCO 

COMERCIO 

MEDIO 
AMBIENTE, 

. CIENCIAY . 
TECNOLOGIA 

INVERSIONES Y: 
•: FINANzASc~;; 

Fucnti:: Lu Cuenca del Pacifico. Carpeta de Trabajo de Ja Secrclarfa de Comercio y fomento Industrial. 
México: 1993; p. 55. 

3.3 l'Alff/CJPACJÓN DE MÉXICO EN EL CONSEJO DE COOPERACIÓN 
ECONÓ.11/CA DE l.A CUENCA DEL PACIFICO (PECC) 

Puesto que la creación del PECC ( 1980) se da en momentos en los que el modelo de 
desarrollo en l'vléxico aun es ccrrudo a los inlcrcambios con el exterior, "La posición que 
~léxico numtuvo_ mientras prevalecieron esas circunstancins, fue lude no participar en un 
experimento que entonces no ofrecía ninguna ventaja y sí en cmnhin complicaciones 
políticas en materia inh:rnacional. El proycdo era ..:ontrnrio a la vocación univcrsalista de 

17 Sccrclaria de lklacionell> l!x1eriores. Curpcla de Información Básica ~obre el Cun!tejo Económico de la 
Cuenca Jel Pacllico. p. 8. 
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nuestra política exterior; propiciaba la duplicación de esfuerzos y compromella 
indirectamente Ju imagen de México en el ámbito internacional."18 

Por ello, u la Tercer Conferencia realizada en Bali, Indonesia, asiste Víctor Kcrbcr, en 
carácter de académico y no aun como funcionario del gobierno mexicano. Debido a sus 
gestiones, se dio por primera vez la representación de México en la 4a Conferencia del 
PECC, en Seúl, Corca, en la que asistieron Víctor Kerber y Omar Martfnez Legorreta, del 
Colegio di! México,"( ... ) que informó posteriormente sobre las reticencias para incorporar a 
los países latinoamericanos que bordean el Pacífico en el seno de la CCEP." 19 La 
interpretación oficial sería que "gradualmente el gobierno mexicano dio mayor importancia 
a Ju participación en el organismo, lo cual se traduce en su participación oficial por primera 
vez en las Conferencias del PECC al asistir como observador en Seúl, Corea en 1985, 
cuando envió un funcionario de la Embajada en Japón, y en Canadá, en 1986, una 
Delegación Oficial a cnrgo de Ju Sccrclaría de Relaciones Exteriores."20 

Fue entonces cuando basándose en los inforn1cs obtenidos por el consulado en Japón, el 
Director General para Asia, África y Oceanía de Ja Secretarla de Relaciones Exteriores, 
Daniel de Ja Pcdraja, inició Ja organización y planeación para crear un Comité Nacional que 
coordinara y gestionara las actividades pertinentes para el ingreso de México a este 
orgunistno. 

Estas funciones fueron asignadas a Ja Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacifico, creada 
oficialmente en abril di! 1988, y en la asistencia de funcionarios de la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial a la VI Conferencia del PECC en Japón, donde efectuaron 
el cabildeo paru garantizar el ingreso de México en Ja siguiente Conferencia, a celebrarse 
en Nueva Zclandia en 1989, lo cual se logró. 

Dentro de las actividades de la Comisión Mexicana de Ja Cuenca del Pacifico, cabe 
dcslUcar el contraste entre las formas polfticas caractcríslicas del país y el esquema de toma 
uc decisiones en el interior ucl PECC; Ju organización del PECC es eminentemente 
tripartita (académicos, gobierno y empresarios}, a efecto de garantizar la exposición de los 
puntos de vista de lodos los sectores y la búsqueda uc acciones conjuntas en cada uno de 
sus paíscs de origen para lograr cfcclos positivos en In cconon1ía de los n1isn1os. en nuestro 
país Ja Comisión <JUC gestionó oficialmente el ingreso uc !\·léxico al PECC, fue de carácter 
intcrsccn.:larial. sin considerar en su formución In creación de grupos de trabajo de 
empresarios y académicos, rcconocienuo únicamente Ju posibilidad de invitar a participar 
en labores cspc..·dlh:as a estos scctorcs21 • En otrus palabras. no hubo un consenso sectorial 
l)Ue empujara las actividades uc ingreso ul PECC, sino que el ingreso fue manejado como 
política guhcrnamcntul unilateral. 

111 La Cuenca del P¡¡cfficu en la PoUtica Exterior de México, p. VIII. 
l'l Sergio Cioru.üleL <iálvcz, "La Conferencia para In Cooperación Económica en el Pacifico como opción", en: 
La ;1pcnuru de Mé.\ico al Pacifico, p. 126. 
211 Dolores Jimém:L l lcrníindcz, ••cui:ncn del Pacifico, cooperación, conciliución y confroniación'". en: La 
apcr1llrn dt: Méxko al Padtico, p. 43. 
i Cfr. Diario Olicial de la Federación de abril 15, 1988 1 en el que se crea Ja Comisión Mexicana de Ja Cuenca 
del Pacifico. 
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J.4 l'ARTICll'ACIÓN DE MÉXICO EN EL il/ECANIS/110 DE COOPERACIÓN 
t::CONÓMICA ,fSIA-l'ACfFJCO (APEC) 

El inlcr.!s Lle México por participar en APEC se demostró desde la Reunión Ministerial en 
Con:a, en 1991, y fue hasla septiembre de 1992, dumnte la Reunión Minislerial en 
Thailandiu, cuando fue prcse11111da la solicilud formal, siendo aprobado el ingreso de 
nucslro país y de Papim Nueva Guinea en 1993, en Seattle.22 Las labores de cubildeo y In 
coordinación Lle nc1ividudes es1uvieron a cargo de la Sccrelaría de Comercio y Fomento 
lnduslrial (hoy de Economía), y más espccificmncnte, de Ju Dirección Gcnerul de Enlace 
Scclorial y Cuenca del Pucílico. 

En este marco, podemos decir que México le ganó "la carrera" u Chile, yu que este último 
ingn:só a 1\l'EC haslu 1994. A partir Lle! ingreso de Chile, se decidió no aceptar el ingreso 
de ningi111 111ic111hro nuc\'o durunlc tres uños pura permitir In consolidación del organismo y 
los trabajos '-'11 mutcriu de libcrulización. 

El prnlcccionismo que hubía padecido l\,léxico desde la Segunda Posguerra ciertamente lo 
lcnía aislado en muchos senlidos dentro del contexto intemncionnl, e iba contra las 
IL01ldcncias mundiales, por lo que conviene delullnr de qué fomm nuestro pals se convirtió 
en l'-licmbro de Al'EC y se hu rcinscrtado en In economln mundial en esta "ola de 
rcgiormlismos ... 

J ,u handeru de la divcrsilicación de relaciones económicas como una fomm de no depender 
cxclusiYamcntc <le In economía csladunidense, movió a México a buscar su participación en 
un mayor niomero de organismos y a celebrar acuerdos bilaterales de liberalización 
co111ercial, en lu pnicticu, estos dos puntos y In atracción de capital extranjero sin importar 
si era L'apilal dcstinudo a lu producción o a In especulación es In realidad que prevuleció,23 

sin olYidarnos del ingreso de México ni GATI' como el inicio de In apertura comercial.24 

J.4.1 INF/.UENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMt::RCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTH EN l.A PARTICIPACIÓN DE JllÉXICO EN APEC 

Resulta por demás extrnño que un puls como Chile, en ese momento con una economin más 
sanu y con mayor estabilidad que la mexicana, huya quedado a In zaga en ser ncepluda su 
mcmhresia :1 Al'EC. sin embargo el fnctor que huce explicable el rúpido ingreso de nuestro 
puís a Al'EC es la rclución y el apoyo de Estados Unidos, cspceiahnente al tomar en cuenta 
que em111Llo se decidió el ingreso de México cslaban en pleno proceso Ju ratificación del 

~.?El ingrc~u olicial ~e dio el 18 de novh:mbrc de 1993. 
:i fi;.1hrid S11.;~d)' y Osear Vera. ••1.11 glubaliwción, sus cs1r.ucgias y sus dilemas. México: una nuc\'ll 
1..'!<oln.1h:gi" inh.:nmciunal", en: op. cit., p. 4. 
~ 1 P;ira unan..•\ i~iún ma~ d1..·1alhnfa del 1..'llllh.'~lo en el que f\hhico divcrsitkn sus rclm.:ium:s y el enfoque que le 
da¡¡ 1,1, 111is111a~. \C:ot~c: AndrCs Ro7.clllal. La polHicot cxlcrior di: México en lil crn de la modernidad, Mé~ico, 
Fondo de L'ulllllíl h:untlmic;1, 1994, 198 págs. 
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos, 
Jo que abordaremos a continuación. 

Para el grueso de Jos miembros de APEC no era interesante el ingreso de un pufs 
latinoamericano, tan distante y con el que tradicionalmente el comercio y la inversión no 
representaban porcentajes elevados en este aspecto, además de ser un pafs, en 1993, en 
plena reorientación económica por un cumbio en el modelo de desarrollo, y sin credibilidad 
especialmente por Ju imagen genemda unte Japón desde Ju visiln del Primer Ministro Ohirn 
en 1 98025 de ser un país incongruente que no cumplía sus tratos. Lo anterior Jo podemos 
constatar en el hecho de que ningún otro pafs latinoamericano hnbfn logrado su ingreso ni 
organismo y en que durante todo 1993 el consenso (n nivel no oficial) marcaba una 
aceptación mayor por permitir el ingreso de Chile antes que el de México.26 

Debemos encontrar entonces otras razones por las que haya resultado atractivo aceptar 
antes a un país en el inicio de reformas económicas unte otro con refonnns ya consolidadas. 
La razón más poderosa es, sin lugar a dudas, y sin menospreciar lus actividades de cabildeo 
realizadas por los funcionarios mexicanos en Al'EC, Ju ratificación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). La oposición a su ratificación, era más 
efervescente en Eslados Unidos, en segundo lugar en Canadá y por último en México. Una 
vez salvado el proceso de ratificación en Estados Unidos, institucionalmente era más fácil 
librar los escollos en los otros dos paises linnantes. 

Ello se explica por, recalcamos: la efervescencia de bastantes grupos sociales contra el 
TLCAN y por el sistema electoral en el vecino pafs y Ju relación tan cercana que hay entre 
los votunlcs con sus congresistas, por lo que In toma de decisiones se acerca mucho a In 
democracia y la presión e influencia que entre mnbos ejercen sobre sus congresistas es muy 
rápida y directa. 

Dificil <lilema para el gobierno mexicano, tomando en cuenta que el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá muren el pilar del nuevo modelo de desarrollo 
orientado hacia el exterior, lo mismo que Ju diversificación en las relaciones con otros 
paises y organismos (ingreso a Al'EC), mientras que para los Estados Unidos representó 
una estrategia muy importante, pero no indispensable para consolidar In relación con un 
socio comercial en el plano bilateral y también para el manejo de su política exterior en tres 
facetas: ejercicio de iníluencia en la re~ión, alternativas nnle el estancamiento de las 
negociaciones comerciales multilutcrules2 y contrapeso en la relación comercial con los 
países del sudeste asiático. 

2' De acuerdo a palabras Vfclor Kcrber, ese fue el sentir de Ohiru y que hito saber a Saburo Okita rcspcclo a 
México. 
i 6 En ese c111011ci:s, en la Dirección General de Enlace Sectorial y Cu1.!'t1Ca del Pacilko, Je la Sccrclarla dc 
Comercio)' FomcnlO lnduslrial se gestionaba el upo)'O con los paises miembros de APEC por la uc:cplación de 
México en éslc y en las plálicas con las contrnparh:s de otro~ paises. era 1101oria Ja prcfcn.:nda hilcia Chile. 
27 Shigcyuki Abe, ••J'crspcclivas para una in1cgración económica asiática", en: Slh1ji Nbhijima y Pctcr 11. 
Smith (coordinadores), Integración rcgjonal en las Américas y la Cuenca JI.'\ Padlko ; C'uoiwrndón o 
rivnlidnd?, p. 437. 

E~-~:r.!\ TESíS NO ;:: lLE 
-:~:J;: l.A BIBLIOTI;:,:,",\ 79 



Lu solución que en nuestro pafs se buscó, fue prccisamcnle salvando el escollo que 
represcnlnba Ju oposición de amplios grupos ni TLCAN en Esludos Unidos. Esto se logró 
mcdiamc un proycclo denominado "Ilujlns", en el que Jos empresarios más importantes del 
pnls, obviamente con grandes socios comerciales en Eslados Unidos realizaron un 
programa en el que u dichos socios les explicaron Jos beneficios que implicarlu Ja entrada 
en vigor del TLCAN pum Ja consecución Je sus actividades y el costo Je que éste no fuera 
accptn<lo. A su vez, los socios comerciulcs pcrmcuron esta idea en dos fomllls: ame sus 
congrcsislus y con Jos trabajadores de sus empresas, quienes n su vez influyeron en Jos 
congresistas. 

Lu oposición mas fuerle se concenlró en las uc1ividudes del empresario texano Ross Perol, 
quien inclus<! parlicipó en Jus elecciones u Ja prcsiJcnciu de Esladus Unidos para el periodo 
1992-1996. Este ulirmuba que anle Ju "venluju" pura México de contar con mano de obra 
más barata. los inversionistas se dcsplaznrían precisamente u nuestro pafs, ocasionando un 
uumenlo en el Jescmplco y Ju Jisminución de Jus cxporiacioncs en Estados Unidos, siendo 
perjudicado y por ende bcncliciando n México. A cslus actividades se sumaron las de In 
Fcdcrnción EsluduniJcnse del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL
CIO, American Federmio11 cif Labor and Co11gress of /11dustrial Organisutions), que 
cuestionaba seriamente la legislación mexicana en materia laboral y en medio an1bicnte, 
scilalnndo lambién que Ja inversión se desplazaría u nuestro puls ante las ventajas que 
ofrecí u Ju fulla de observancia de nuestras uuloridudes en este sentido. 

Ame esrns presiones, ni Gcorgc Ilush ni William Clinlon retiraron su apoyo al Tralado, de 
hecho Ju lirnm de Jos denominados "Acuerdos Paralelos" en 1993, que se condicionaron a 
la adopción por los 1rcs países como pnquelc para In entrada en vigor del TLCAN fue In 
solución cnconlrada pum no dar marcha alrás con el libre comercio y comprometer a los 
1res países - cspecialmenle México - a observar su marco jurídico en mnlerin laboral y de 
medio umbicntc. 

El día decisivo fue el 17 de noviembre de 1993, fecha en que en el ¡odcr legislativo 
csiudunidcsc ralilicó el Tratado de: Libre Comercio de América del Nortc2 • En nuestro pnls 
fue rmilicmlo el 23 de noviembre del mismo uilo. 

Un día :mies de tomar Ju decisión de aceptar o no a México en Al'EC, fue ratificado el 
TLCAN. De este modo enlendemos que fue aceptado el ingreso de nuestro pafs a APEC en 
función al TLCAN. Los beneficios y/o coslos de no lmcerlo podemos enunciarlos si bien, 
no cxhaustivumcnle, en los nspcclos más importantes: 

EstnJos Unidos contaba con un socio comercial en plena apertura que en el marco de un 
Tmindo daría a sus contrapartes el beneficio de lu liberación arancelaria en un lapso 
breve de liempo, incluyenJo lnmbién temas en mUlcrin de inversión, por lo que contaba 
con una altcrna1iva en caso de no concrelarsc cxilnsmnente la Ronda Uruguay e 
incrcmcnlar sus problemas con Jos socios comerciales asiáticos. 

21 La Cámara baju emitió su decisión con 234 volos u favor de la cntmda en \·igor conlru 200 votos; mientras 
qui! en el ScnuJo fu adopción del Tru1ado se hi.t.o manincsrn por 61 votos contra 38. 
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Ante lu eventualidad del crecimiento de barreras comerciales entre Estados Unidos con 
cualquier país del Pacifico asiático, era viable la posibilidad de tomar n México como 
platafonna de exportaciones a esa zona como una alternativa para no verse 
pcrjudicudos, tomando en cuenta lns reglas de origen señaladas en el propio TLCAN. 

El hecho de que Estados Unidos29 confiara en un socio comercial como México, daba 
cierto margen de credibilidad pura hacer negocios también con éste. 

Dejar a Estados Unidos que estableciera su zona de injerencia sin incrementar 
relaciones con su socio (México), y además permitir su inílucncia en el marco de APEC 
ponía en desventaja a cualquier país del Pacifico asiático en lns relaciones con los 
paises de América Latina, mientras que permitir el acceso de México y hacerlo participe 
de los objetivos regionales comprometió también a nuestro país, en el marco del 
regionalismo libre y abierto, al cumplimiento de las metas establecidas. En otras 
palabras, disminuyen las posibilidades de la creación de un bloque comercial cerrado. 

El apoyo estadunidensc hacia nuestro país para lograr el ingreso n APEC y upoynr la 
inicintiva del libre comercio por nuestra parte, también tiene costos políticos y económicos 
nitos para México. Señala Székcly que México aceptó condiciones en el marco del 
TI.CAN, contrndictorios con los objetivos que en el marco multilateral se estaban 
negociando e incluso, desde unu pcrspcclivn de regionalismo ccrrndo menciona que es un 
error que nuestro país apoye la Iniciativa de las Américas o la adhesión de otros paises ni 
TI.CAN.'" Porque los beneficios yn obtenidos, se harán extensivos a los nuevos 
participantes y en cunsi:cucnciu, se encontrarán en igualdad de condiciones. 

3.5 ESTATUS DE L.f APERTURA DE .llÉXICO COMO /'ARTE DE LOS 
COMl'R0.11/SOS ADOPTADOS EN Al'EC. 

En un contexto de proliferación de tratados de libre comercio y de regionnlización, en el 
que México forma parte aetiva31

, parecería un movimiento más el incorporarse a In 
iniciativa de la Declaración de ílogor, Indonesia, en 1994, en la que se señala como 
objetivo fundamental la entruda en vigor de unu zona de libre comercio u más tnrdur pnru el 
año 2020. En otro sentido, existen elementos que también en una somera revisión de las 
acciones u realizar parn la inslrumcntución del libre comercio y su impacto en los sectores 
productivos nacionales, hacen suponer Ju aUupcilln del compromiso como un gran error que 
no ofrece ahcrnativas. ya 4uc si bien Estados Unidos es un produc1or altamente clicicntc, 

::" No lomar en cuenta en cMc aspcclo ni gobierno rnrmdicnsc e:. un hecho deliberado, dado que precisamente 
C!\ Esr;iJu!!. Unidu!i el pais interesado en incrcmcru¡ir :.us 1unas de inllucncia y dominio comercial c:n la región, 
muc!ilíil de ello C!!o el 111;u11:ju que le dio a la lnichuh.a de la!!i América!. cuilndo era prc!\hh:nlc de c:>c pafs 
Gcnrgc Bush padre. 
10 V~n!ic: C'iahrid S1é~cly y Os,ar Vcrn, "l.a glubali1.ación, sus cs1rmcgias y !!111~ Ji11m101!!!. Mc!':\ko: una 11UC\'il 
c~lrntcgia intcrrmciunal", en : op. ci/., p. 4. 
11 Ba .. 1¡1 con n:curdar los Trntado!!i 'tnc en la materia Mé:\ico ha su~crito 1.'.llfl E,taJos Unidos )' Cam1dá 
(TLCAN); Colrnuhi;i )'Venezuela (G·J), Buli\!ia, Co!!ila Ric;t, el llmnado Triomgulo Norte Je Ccruroamérica, 
la Unión Europea. la Asucj¡1dón Europea de Libre Comercio, bracl, )' el TrutaJo Je Libre Comercio con 
Chile. 
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con quien yn se está compitiendo por mercados sin )ns distorsiones que representan )ns 
barreras arancelarias y no nruncelarias en algunos casos, algunos paises de APEC, 
especialmente del sudeste asiático, han llegado a un grado de especialización en sectores 
productivos o en productos cspecfficos, que han desbancado del mercado muchos productos 
estadonidenses en su propio pafs, gracias a los precios tan altamente competitivos que han 
logrado y los niveles de calidad en dichos productos. 

Debemos desechar las dos suposiciones anteriores, ya que son pane de un vistazo 
superficial y puntualizar Jos matices de las decisiones tomadas por nuestro gobierno. Ln 
diníunica de APEC trabnjando bajo el principio del consenso lkxiblc y los métodos de 
trabajo que han adoptado pnrn nvanznr en la consecución de sus objetivos, deja siempre un 
margen de acción en el que nuestro pafs define unilateralmente su Plun de Acción, 
pudiendo también, no :1poyar alguna iniciativa que en In Reunión de Líderes se estableciera 
y por ende, no adoptar compromisos que dañen a algún sector nacional. 

En concordancia con las propuestas hechas por el Grupo de Personas Eminentes, el Consejo 
de Apoyo de Negocios, Jos trabajos del Comité de Comercio e Inversión y Jns 
Declaraciones de Líderes, In mecánica pnrn instrumentar Jos compromisos no difiere en 
mucho de las propuestas lanzadas por los tcóricos32

, tendiendo gradualmente n lograr un 
espfritu de comunidad, al entender las diferencias de desarrollo entre miembros, y una 
apertura comercial cada vez mayor. 

Sin embargo, es necesario nscntnr que, indepemlientcmente del esquema de toma de 
decisiom:s que prevalece en Al'EC, por Jo que respecta a In plnncnción y dl!finición de 
lineas de acción de nuestro pais, tampoco en el actual sexenio se identifica unn delimitación 
de éstas, donde se considere el punto de vista de los distintos sectores involucrados en In 
economía en pos del crecimiento y desarrollo de lns empresas mexicanas; no existe el 
plantcamicnlo de necesidades que guíen nuestra política exterior.33 Donde se discuta la 
forma en que Mcxico puede poner en marcha los compromisos de apertura y liberalización 
sin dañar sus sectores, pem1iticndo Ju competencia con otros productores de la región y 
accplando <1ue los 111c11os eficientes deberán desaparecer o reorientar sus procesos n otros 
donde sean más clicicntcs. 

Una vez scílalmlos los matices de la forma en que se guia la panicipación de nuestro pafs en 
APEC, resta enumerar el nivel de avance de los compromisos adquiridos. Pura entenderlos, 
haremos alusión u las decisiones más importantes asumidas en el organismo, las cuales ya 
se han cxplicmln ampliamente: A panir de la Declaración de Lideres de 13ogor, Indonesia, 
en 1994, se determinó generar una zona de libre comercio a cmnplctarse en 2020, tomando 
como etapa final de npenura el uño 20 JO para los países desarrollados y 2020 para los 
países en vías de desarrollo. Ahora bien, lu instrumentación de esta zona de libre comercio 

l2 En el cnphulo 2 se da una amplia descripción de la!io teorlas lan?Ju.las por lo~ ucad~micos, principalmc111e 
Saburo Okila y Kiyoshi Kojima. 
n Véase Plan Nacional de Desnrrullo 2000·:?006. apur1udo 4.8 Polftica lh1crior, publicado en 
www.lncgj.gob.mis, pp. 59·63. 
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quedó pendiente, tanto por Jos aspectos técnicos que implica34 como por el análisis 
pendiente de cómo sentar las bases de negociación y apertura entre todos Jos paises, yu que 
no podemos olvidar que el consenso y el regionalismo libre y abierto son Jos pilares del 
funcionamiento de APEC. 

En 1995, como resultado de las actividades durante ese afio, se definió Ja Agenda de Osaka, 
Jnpón, en Ju que se determinaron upcnas Jos temas y ratificaron Jos principios sobre los 
cuales se manejaría la apertura, no solo en el plano comercial, sino en general en Ja 
fucilitación de las actividmlcs productivas. Pero aun quedaba pendiente establecer una 
metodología de cumplimiento de Jos objetivos, por Jo que para 1996 fue definida ésta con 
los trabajos realizados en Filipinas a través del Plan de Acción de Manila (MAPA, por sus 
siglas en inglés) en el que se scílalan Jos compromisos comunes u realizar por cada uno de 
Jos países y Ja adopción de un Plan de Acción Individual, en el que cada pafs dcline Jus 
actividades L¡ue realizará en arus del cumplimiento con Ja Declaración de llogor y también 
In obligación de informar de dichos avances ul resto de Jos miembros. A partir de 2001, se 
comprometieron todos los miembros a publicar y actualizar anualmente sus avances en 
cada Plan de Acción h1dividuaJH, lo que se ha cumplido y se puede consultar para cada 
economía, en la páginu del secretariado de APEC en i11ter11et. 

A partir de Jo anterior, unalizarcmos qué implicaciones tiene para México el avance en cada 
u110 de los temas antes mcnciom1dos comprometidos en la Agenda de Osuka y Plan de 
Acción de Manila, tomando en cuenta el Plnn de Acción Individual presentado por México 
en noviembre de 1996 y que forma parte del Plan de Acción de Manila (MAPA) alinde 
cumplir con el objetivo de largo pinzo en la creación de una zona de libre comercio y que 
sin duda están relacionados con la cooperación, Ju liberalización y facilitación al comercio e 
inversión. 

Únicmnente se dctnllarán los aspectos que se presentan como avances en APEC y que se 
pueden encontrar en Ju página de i11terne1 del Secretariado de APEC donde difunde el 
estado actual de los Planes de Acción Individual (111divic/11al Aclion l'lan o IAPs); después 
de haber cstudindo el estado del Plan de Acción mexicano, podemos afirmar que en 
realidad, nuestro pafs no está contribuyendo u una mayor apertura en In región, ya que 
presenta como avances Ja desregulación que ha instrumentado a nivel general, los 
compromisos cumplidos en el marco del GA"IT, la homologación de Ju nomenclatura 
arancelaria con Ja de In Organización Mundial de Aduanas y en cierto sentido, In 
modernización tecnológica en Jos procedimientos aduaneros y de intercambio de 
infon1mción. 

34 Si tornurnos en cucnia lo intenso de los trabajos para la odopción dc:I TLCAN. en una llL'gocinción que llevó 
cerca de dos anos e involucró a ares paises, es irnportaruc consid1.m1r ahuns la complicnción de negociar un 
acuerdo de tal 1m1gni1ud para en ese entonces, 18 paises. ' 
" Declaración de Lideres 2000, Brunei 
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·.J.5.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS TEll/AS INCLUIDOS EN EL PLAN DE~ICCIÓN 
DE MANILA (MAPA) 

1. Aranceles 
México adoptó el Sistema Armonizado de Codificación de Mcrcnncfus en 1988, como una 
actividad complementaria a Ju apertura comercial y adopción de sistemas internacionales 
aceptado. Por otra purte inició desde 1983 un proceso de reducción de nrnnceles, en el que 
se determinaron básicamente cinco rangos: O, 5, JO, 15 y 20%; como consecuencia de esta 
reducción, actualmente la media arancelaria es de 12.5% y el arancel ponderado de 9.8%. 

Únicamente para el ejercicio fiscal 1999 fue aprobado por el poder legislativo un 
incremento promedio de 3% en los aranceles de In Tarifa del Impuesto General de 
hnporlución, upnyúndosc en la necesidad de incrcmcntur los ingresos gubernamentales sin 
contraer deuda30 y en la posibilidad de incrementar aranceles en el marco del GA1T 
siempre y cirnndo no se rehuse el porcentaje permitido (el arancel máximo que puede 
imponer un país miembro del GATr es de 35%, en el que uctualmcntc se encuentran lus 
prendas de vestir); cabe resaltar <1ue otro factor técnico por el que no se considera una 
medida proteccionista esta medida, es que en el marco de los tratados de libre comercio 
suscritos por l'vléxieo, los procesos de desgravación continúan aplicándose en los plazos y 
montos prcvistos37 y para el cuso de los tratados con Ju Unión Europea y con Israel, en 
vigencia a partir del 1 de julio Jd 2000, fue respetuda Ju Tusa Base (Tarifa del Impuesto 
General de Importación de 1998), "'brc In que inició la desgravación arancelaria. 

En 2000 los anmccles no cambiaron, pero de acuerdo u la pagina de illlernet de que 
contiene el l'lan de Acción Individual de México, en 2001 se redujeron unilateralmente en 
marzo, mayo y agosto, 3500 aranceles de diversos sectores (electrónicos, juguetes, 
fotogrülicos. minero metalúrgicos, automotrices, fammcéuticos, equi~o médico, de 
agricultura, muebles, industria papelera, pll1stica, carbón, piel y muderu) 8 y que fueron 
ratificados en la publicación de la Tarifa del Impuesto General de Importación y 
Exportación del 18 de enero de 2002 en el Diario Oficial; 

Jr. E~ imp<1rt•111tc ~c11alar 4uc más que mm rncJida proh:cciunista unte los socios comerciales de nuestro pafs, el 
incn:111c111u t..lt: lo~ ¡1rnncdcs se origina en un marco de una nueva relación del Podc=r Ejecutivo con el 
Lcgi~lativu, donde el Partido Rcvolucion;irio lns1i1uciu11al ha perdido Ja mayorla absolu1a en In toma de 
dccisioncs. por lo t.¡uc achrnlmcntc debe negociar con el resto de los partidos. especialmente con el Partido 
Acciún N<1cional y con el Partido de la H.c\·oluciún Dcnrncrática las decisiones que se 10111en al interior del 
mh.1110. Lo mllcrior a111mdo a la necesidad <.h: incrementar los ingresos. no contraer mn)'Of deuda 
gubcrn.1111L'lll•1I, disminuir el gasto del gobierno) asl compensar las dilicullades ocasionadas por la baja de los 
rreciu~ Jd petróleo en el lllitrCO inlcrnacionaJ, princip<ihnentc. 

7 De m;lflL'nt eMraolicial, ~abemos que en el marco del inicio de negoci<Jciuncs de un Tratado de Libre 
Con11:rcio con h1 Unión Europea (UE). Mé.\ico prupu~u il la mbma e!tlilhleccr un acuerdo e.Je milntcnimicnto 
de ar+:mcclc~ en wnw culmim1hm1 las negociaciones, lo que no aceptó Ja Unión Europea. El motivo más fucnc 
que pullo 1ener la UE pura no accplar cr.1 ljUC dicho acuerdo implic<tria la cumulidación de preferencias 
ar+:111cd1:1rias a nuc~tru pals en produc1os beneficiados L'on el Sbh:ma Ucncrnfindu de Preferencias paro 
;u¡ucllus pahc!> que lo manejan, lo que no C!ttab;m di~pucstos a ilCl'plilr por la idea tic quc aun cm pu!tible que 
la s 11\.'grn:iacioncs fraca~aran y nuestro pals se di..'clarara aliado incundicium1I Je i:~1;iJo~ llnido!to. Sin ~•1hcr 
aun la!t complicacioncs internas que !turgirlun cn nuestro pal!t y el im:rcrucnlu en el J~g )a mencionado, 
hubiera convenido a la UE aceptar esa propuc!ita. 
n Sin cmllargo, los arnnccle!i publicudus en agoslo son pune, cumu la mb111a página seilala, del Programa de 
Promución Sectorial ( PROSEC), que a ~ono plazo deberá desaparecer 
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2. Medidas no arancelarias 
Desde 1983 se ha iniciado In climinnción gradual de bnrrerns no nrnncelnrias, considerando 
los permisos previos de importación y exportación como las principales barreras en este 
sentido.39 Antes de 1983, todos los productos que se importaban requerían de permiso 
previo; la eliminación gradual de estos permisos ha llegado ni punto en que únicamente 380 
fracciones arnneclarins requieren de penniso, fundamentando el mismo en los siguientes 
criterios: protecci6n n llora y fauna en peligro de extinción; protección n In industria 
nacional para In importación de maquinaria usada de In que exista producción de 
maquinaria homóloga en el país; y, seguridad nncionnl, pnrn In introducción de 
armamento. 40 

En agosto de 1998 entró en vigor una medidn técnica inusunl hasta entonces por nuestro 
país: el estabkcimicnto de A visos Automáticos de Importación, los cuales tienen In 
finalidad de evitar que mercanclas subvaluadns entren ni país y también "monitorear" nivel 
comercialmente a los países de los que se han detectado proveedores que subvnlúan sus 
productos. La medida :1lcanzn principalmente n productos químicos, plásticos en formas 
primarias, textiles, vidrio, productos metálicos sin mayor manufucturn, bicicletas y 
juguetes. 

Adicionnlmcntc, todas las burreras no nrnncclurias vigentes en México, son consistentes 
con las disposiciones previstas en In Orgnniznción Mundial de Comercio en sus distintos 
acuerdos.41 En el plano juridico esta consistencia se encuentra definida en In Ley de 
Comercio Exterior, In cunl seilnla que para determinar qué productos sujetos de comercio 
exterior scrún sometidos u requisitos en materia de salud, numlUs, pennisos previos, cupos, 
y tránsito internacional, previa publicación en el Diario Oficial de In Federación. Además, 
en la misma se define n In Comisión de Comercio Exterior (COCEX), n cargo de lo 
Secretaríu de Economía como Ju encargada de conocer y dictaminar en asuntos que n lo 
misma se presenten para fomentar las relaciones comerciales y solucionar los problemas 
técnicos que en ella se presenten.42 

3. Servicios 
El sector servicios en México constituye alrededor del 60% del Producto Interno Druto del 
país y una fuente de empleo muy importante. En concorduncin con el Acuerdo de Comercio 
en Muterin de Servicios (General Agreemc111 011 Trae/e Services, GATS), las políticas se 
caracterizan por un proceso de liberalización progresiva, manteniendo únicamente algunas 
restricciones en servicios profesionales, tclccomunicncioncs, servicios uudiovisunlcs, 

19 Plan dc Acción lndh·idual de México 1997. p.I en página de APEC en intcmct. consultado en octubre Je 
1997, sin fecha de public11ción b11n·//www.1mec·i11p.unV. 
• 0 Manual de usuario del Programa de Permisos de E~purtación e lrnponación (PEXIM). p. 3. 
41 Plan de Acción Individual de México. P.2 
° Cfr. Ley de Comercio Exterior, urt. 4 y Ja edición de la Tarifa dcl lmpucslo GL'ncral dc lmponación y 
Exportacion que hace la empresa Capacitación Aduanera y Ascsorfa, en la cual se cncuculrJn las frJccioncs 
arancelarias y Jos datos de publicación en Diario Oficial de sus requisitos. 
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. postales, de' cdu~nción privada, transporte, servicios financieros y servicios de 
entretenimiento.43 

4. Inversión 
Aun cuando desde Ja Administración de l'v!iguel de In Madrid se llevaron n cabo reformas n 
la Ley de Inversión Extranjera, fue en In Administración de Carlos Salinas de Gortari 
cuando se realizaron transformaciones substanciales en la legislación aplicable a Ja 
inversión extranjera directa, destacando las siguientes acciones: 

En 1989 se publicó el Reglamento de Ju Ley de Inversión Extranjera, es decir, Ja aplicación 
e interpretación de Ja ley; posteriormente, en 1993, se publicó una nueva versión de Ja Ley 
de Inversión Extranjera, Ja cual incluye una mayor apertura a los porcentajes de 
participación de capital extranjero en los sectores productivos, cspcciulmclllc en Jo que se 
refiere a la pctroquimiea sccundariu44 y una reducción en los plazos para resolver las 
solicitudes de proyectos de inversión. Por í1himo, el 4 de diciembre de 1996, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federución la nueva Ley de Inversión Extranjera, misma que 
persigue dar "mayor flexibilidad y transparencia para atraer inversión extranjera directa n 
!\•léxico ( ... ), lo cual reduce los rc<1uerimicntos administrativos y dota de mayor seguridad 
jurídicu u inversionistas cxtranjcros."'45 

Esta nueva legislación se traduce en las siguientes medidas: 737 de 754 actividades 
productivas se cncucntrun abiertas a la inversión extranjera directa; no existen requisitos de 
desempeño ni restricciones n la salida de capitules (ganancias, regnllas, dividendos, 
repatriación); se garantiza el Trato de Nación Más Favorecida aceptado en acuerdos 
intcmuciunalcs.4h 

En el primer periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo de 1999 se aborda el tema 
de abrir al capital privado Ja producción de energin eléctrica, quedando pendiente aun en 
2003 por la controversia que el tema causa. ! lasta el momelllo únicamente se encuentra 
abierto a capital privado la distribución de cnergiu eléctrica, por lo que en Ju práctica la 
apertura del sector implica también la entrada de capital extranjero. 

En nlra línea de acción, desde octubre de 1995 Ja Secretaria de Economfu (untes SECOFJ) 
inició, como una actividad pennanente el impulso u proyectos de inversión específicos 
(nacionales o exlranjcros), en la cual cada una de las representaciones de esu institución en 
el país licne como misión Ja definición y actualización de una cartera de proyectos de 
inversión. con los datos más relevantes de cada uno y también las problemáticas que 
cnfrcntun para su puesta en marcha; sobre esta base, funcionarios de alto nivel se encargan 

41 Plan de Acciún Individual th! México. P.2 
.u Además, la di\'isión entre Ja pclroqulmicu básica y secundaria cmuhió. pasaruJ11 una grnn panc de 
m:li\'id;.1Jc~ prm..lm:1ivas a la rama secundaria. abriendo uun más los c:~pacios a la p.inkipación de cupilal 
c:\tcmo en didms actividades . 
• , ComunkmJo interno del Director General de lnwrsión Extranjera de la Secretaria de Economlil a los 
Directores Gcncrnlcs de la misma, julio, 1997; lníunnc esladlsticu sobre el cumpur111111icn10 dc la irwcrsión 
c>.rranjcra directa en México; Comisión Nacional cJe lm·crsión EMranjcr.1, México, junio 11, 1997 • 
.at. Plan e.Je Acción Individual de México. p.2 
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de gestionar las ac~iones pertinentes con autoridades a nivel federal y estatal para eliminar 
In problemática que en materia de trámites tengan Jos proyectos mencionados o Ja fonnn de 
integrar los mismos en zonas industriales que yu cuentan con infraestructura npropiudu pura 
Ja realización de sus actividades. 

5. Nonnas 
La Ley de Metrologío y Normnliznción, publicada en el Diario Oficial de Ju Federación el 
20 de mayo de 1997, y su antecesora, de 1993, garantizan procedimientos transparentes 
paru Ja creación de normas, mismos que son consistentes con los acuerdos de Ja OMC. 
Existen dos tipos de nomms, las normas oficiales mexicanas que son de carácter 
obligatorio, y las normas mexicanas, daborm.las por un orgunismo de normnlizución o por 
Ja Secretaría de Economía, que no son obligatorias, pero intentan determinar una 
rccomcndución de un mínimo de requisitos de culidad y especificaciones técnicas que debe 
cumplir un producto. Anualmente se publica el Catálogo Mexicano de Nomms, que incluye 
udcmás de las ~1ormus vigentes. las actividades rcalizmJus en la inalcrin.'17 

Respecto a Jos productos que necesariamente deben cumplir Normas Oficiales Mexicanas 
en el punto de cntrnda ul país, como ya se había comentado, es previa publicación en Diario 
Oficial de la nomenclatura uruncclaria correspondiente dentro del Sistema Armonizado de 
designación y codificación de mercancías, señalando Ju Nonnn que debe cumplir. 
Actualmente es posible localizar Jos productos regidos por esta disposición, en el Acuerdo 
que dcterminu el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al 
país o en el de su salida, publicado el 27 de marLo de 2002. 
Podemos distinguir dos tipos de normas en este Acuerdo: aquellas de carácter técnico 
donde los productos deben ser evaluados en laboratorios de prueba, y aquellas de 
información comercial. Respecto a las prin1cras. nun existen n1uy pocas normas de este 
canklcr n.:guladus a su entrada u f\.1éxico, denominadas como .. numms de seguridad" que 
\'igilan productos implicados en el manejo de gas o líquidos (accesorios de tuberln, de 
cobre. vál\'ulas), y m1ucllas estrictamente "'técnicas" que aplican u productos eléctricos y 
electrónicos así como u ciertos aparatos de prccisión.48 

Por otra parte, las normas de información comercial se rclieren principalmente n los datos 
del producto y del productor que lus autoridades consideran indispensables para que el 
consumidor linal tenga elementos sulicicntes para realizar su elección de compra, 
dividiéndose éstas para productos de infonnnción comercial "general" y aquellos de 
información cspcciulizndn por sus cuructcristicas, como lo son pinturas, cosméticos, 

n Página de la Dirección General de Nonnas de SECOFJ en Internet www c!funomla.gob nn1 • en sus 
secciones Comisión Nacional de Nonnalización. Catálogo Je Normas y Orgunismos Nacionales de 
Nur111ali.111ción. 
0 I as nunnas principales de este 1ipo son: NOM·Ol9·SCFl-199J. parJ producto!» manc:jados con gas L.P.; 
NOM·093·SCFl-199J para cierto tipo de válvulas; NOM-OOl·SCFl-19'>3 y NOM·OOJ·SCFl-1993 para 
productos eléctricos y electrónicos como interruplOres. uparJtos clec1rodoml.!!tlico!t )' clccln.'micm.~ ':i la NOM-
01l·SC'l:l·1993 lJUe uplica u 1cnnóme1ros de liquido c:n vástago de vidrio. Para ma)or rcfcn:ncia, cfr. El IC\to 
de la!t nonnas. Cfr. ''El Acuerdo de NOM's''. el cual seftala el lipo de nunua aplicable )' su íracción 
arancclitria, usi como la íccha de publicación en Diario Oficial Je la Nurma en mcncil'm. 
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produc1os de limpieza, lex1iles, nlimenlos, y aparalos cléclricos y electrónicos:• 
J>rccisamcntc, a fin de no aumelllar las barreras al comercio innecesariamente, el texto del 
Acuerdo en mención, establece las excepciones al cumplimicn10 de dichas normas, ya que 
serla obsoleto que el importador de mcrcanclns y al mismo licmpo consumidor final de un 
produclo, u otro que fo incorpore a sus procesos productivos para transformarlo o agregarlo 
a un produc10 dili:rcntc deba cumplir con cslas regulaciones, aumentando además sus 
coslos, por lo que fas excepciones se establecen en este sentido.'º 

El verdadero impulso a la normalización en nuestro país se generó en Ju Administración 
1988- 1994, al crear una ley y mecanismos para el desarrollo y observación de las normas, 
además de que se comenzó a impulsar el desarrollo de la infrueslruclurn apropiada pum 
ello, a través de la modernización del Centro Nacional de Metrología, de la actualización 
del Sislcmn Nacional de Calibración y el nacimiento del Sislema Nacional de Acreditación 
de Laboratorios. Es decir, se abordó de manera inlegrnl el problema que significa definir y 
vigilar el cumplimiento de las normas; no obslantc aun fulla pulir los procedimientos paro 
aprobar la creación de organismos privados de acredilílción, y una vez que existan estos de 
manera suficiente, que se encarguen de vigilar el cumplimiento de las normas, aun 
concentrado en la Secretarla de Economía. 

México participa ac1ivamcnte en las actividades de los organismos inlernacionales 
exislcnlcs, prueba de ello es lu homologación de un gran número de nonnas del ISO 
(111temati01wl Stwulards Orga11b1ticm) a nonnas oficiales mexicanas y In realización de la 
Reunión del Codex Ali111cll/ari11.1· en agosto de 1997. 

6. Procedimientos nduannles 
A fin de armonizar los procedimientos uduanalcs entre los miembros de APEC, y cumplir 
con la realización de un sistema informático, Ju Scerctarlu de Economía y In Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público (SI ICI') con la finalidad de homologar datos sobre tarifas, 
aranceles y requisitos de importación/exportación y facilitar el acceso de esa información a 
inversionistas, han permitido el acceso libre por illlerlll!I a una base de datos digital, misma 
que está '"en linea", es decir, en comunicación y uc1ualización directa entre las dos 
instituciones centralmente, y con las rcprcscn1acioncs federales de In SECON y las aduanas, 
a cargo de la SI ICJ>"; hoy en día, solo se cuenta con la base de datos sin los requisitos de 
importación y exportación, únicumcntc con aranceles. 

Sobre la creación de una tarjeta que maneja las actividades de comercio exterior de alguna 
empresa y bajo control del gobicmo, éstas entraron en vigor desde 1998 de manera plena, a 

"Q La infonnación de carácter general se aplica u la NOM-OSO-SCFl-1994, en cuanto a la "especializada'' la 
ubicmnos como: ulimcntos la NOM-051-SCFl-199.¡, pinluras y productos Je limpicz.a la NOM-OJS
SSA/SCFI; la NOM-00-t y 020 a productos tcx1ilcs U:!if corno a pruducll>!t dc piel, cuero o con e!ta apariencia: y 
u los producto:, cléc1ricos y clcclrónicos les aplica la NOM-024. 
'° Véase el 1cxco del Acuerdo cilado en su anfculo 1 O, mismo que C!tluhlc:cc la funna di: cumplir con dichas 
excepciones. 
51 Debemos recordar que previo a cslU labor. se creó una nueva Ley Aduancrn, mhrna que hace más claros los 
procesos y los simplincu ul implantar un sistema de rnbión a1L·a1oria, e in11:111a dbminuir d margen de 
dbcrcciurrnlidad por parte de los "vbtas" aduanalcs o dictaminadores. 
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las cuales se denomina Tarjetas SICEX (Sistema Integral de Comercio Exterior), las cuales 
operan para los Programas de Fomento instrumentados por SECOFI. Desde 1993 se 
crearon tarjetas semejantes a las mencionadas para uso de los programas de Cupos a In 
importación, con un mecnnismo parecido ni de un disco ílcxible pura uso en computadora 
en la que se registran las uctividudcs de comercio exterior efectuadas por los importadores. 

En 1998 entró en vigor una nueva Ley Aduanera, en la que se incluyen mecanismos de In 
anterior, como el sistema de revisión aleatoria, que fue modificado para 2000 y es ahora 
selección automatizada, o dirigida; unu novedad de estu ley es la creación de los Comités de 
Facilitación, en los cuales el sector privado y funcionarios de lu Administración General de 
Aduanas intcrcmnbian puntos de vista para considerar la simplificación de procedimientos 
en operaciones de comercio exterior. 

No obstante, no se consideró tem1inadu esta Ley, por lo que fueron publicadas refom1as 
considerables que nos hacen afirmar que se trntn de una nueva ley en In materia, publicada 
el 31 de diciembre de 1998.52 En este aspecto, por el contenido de las reformas, algunas de 
las cuales han entrado en vigor en forma transitoria (en enero, abril, mayo y agosto 
principalmente) éstas realmente representan un incremento a las barreras técnicas al 
comercio en un afán de terminar con In evasión fiscal a causa de la subvaluación, la 
sobrevaloración, el mal uso de los Programas de Fomento y el aprovechamiento de 
preferencias arancelarias sin que les corresponda a los productos de importación.53 

Un avance importante es en la transmisión de infommción electrónica para las actividades 
adnancras, ya que entró en vigor un nuevo fonnuto de pedimento en 2001 con parámetros 
que permiten el envío de información electrónica estandarizada a los paises miembros; 
también está vigente el pago electrónico de pedimentos, y la validación electrónica de 
permisos sanitarios y fitosanitarios. 54 

Por último, otro gran paso, al menos pura grandes empresas son las facilidades aduaneras 
pura Ju agilización del desnduunamiento de mercanclas, publicadas en la Ley Aduanera, 
donde el criterio es considerar empresas con operaciones anuales de comercio exterior por 
al menos 530 millones de pcsos.55 

7. Derechos de propiedad intelectual 
En México los derechos de propiedad intclcctuul se encuentran protegidos por dos leyes: la 
Ley Federal de Derechos de Autor, siendo la Secretarla de Educación Pública la encargada 
de vigilar su cumplimiento; y la Ley de Propiedad Industrial vigente desde 1994, regulada 
por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), órgano desconcentrado de la 
SECON. 

' 2 El mismo dla !iC publicaron las rcfonnas en la Tarifa del Impuesto General de Importación. 
n A cslc rcspcclo se pueden revisar las n:fonnas mencionadas especialmente en lo <¡uc curre~pnndc a la 
valoración de mcrcanclns. responsabilidades del agente aduana! y de la!! infracci,mcs y sanciones. 
H El ideal en este scnlido, es igual al objetivo de los certificados de origen c:lcl.'.lrónicos; t¡m: la infonnación 
sea validi1da desde origen entre los gobh:mos de los paises involucrados y usf !iC ucurtcn ticmpo!i )'trámites. 
''Cfr. Diario Oílcial de la 1:cderación, dich:mbrc 30, 2002, SllCP. modificuciuncs a la l.cy Aduanera en su 
articulo too A y 1 O t A. 
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Nuestro interés se centra en los derechos de propiedad industrial, sobre los que el IMPI se 
ha encargado de crear el Banco Nacional de Patentes (BANAPA), mismo que tiene los 
registros de inventos, tunto aquellos que están en proceso, como los que ya obtuvieron su 
patente. Este banco de infonnación garantiza el correcto uso y aplicación de los derechos 
de propiedad industrial, sin embargo aun existen algunos ajustes que deberán realizarse 
para eliminar el margen de error en la aplicación de In ley, y consecuentemente el 
incumplimiento a In protección de estos derechos. Estas adecuaciones se enfocan 
principalmente a la actualización más rápida del banco de datos y en la aplicación directa 
de la ley y su reglamento por parte del IMPI, ya que In SECON es la ventanilla por la que 
sus interesados en registrar sus invenciones deben hacer sus trámites, desfasando y 
triangulando la operación. 

Pura poder evitar indirectamente los intentos de violar los derechos de autor, sería necesaria 
la puesta en marcha de acuerdos de cooperación científica o transferencia tecnológica, sin 
embargo, aun no existe regionalmente un programa en este sentido, por lo que para nuestro 
país, los avances se pueden obtener de las reuniones de las Comisiones Mixtas con Japón o 
con Corca, reuniones que se derivan de los Acuerdos de Cooperación Económica, 
Cicntílica y Técnica, suscritos con cada uno de estos países. 

La realidad tmnbién rebasa las leyes, ya que si bien existen regulaciones que castigan In 
violación de los derechos mencionados, es un hecho que In piratería abunda en nuestro país, 
en discos, ropa, juguetes, bebidas, etc. 

8. PoHtica de Competencia 
En México no es nuevo el marco jurídico que abarca In competencia económica, ya que 
dcsdl! lu Constitución de 1857 se establecía la prohibición de In existencia de monopolios, 
dejando sólo algunas actividades reservadas ni Estado en In posibilidad de crear 
monopolios. so Sin embargo, aun cuando se preveía el marco jurídico en In Constitución, 
éste no se aplicaba; ( ... )"Al incursionar México en un nuevo modelo económico era 
ineludible reformar la legislación en nmteria económica para que reílcjnrn las nuevas 
exigencias de la sociednd"s7, es decir, la apertura hacia el exterior, y la presión por atraer 
inversión cxtrnnjeru bajo un marco de seguridad jurídica y condiciones de competencia 
propicias, marca la aplicación real de la política de competencia. 

La Ley Federal de Competencia Económica vigente, se publicó en el Diario Oficial de In 
Federación el 24 de junio de 1992, abrogando así la Ley Orgánica del artículo 28 
constitucional sobre monopolios, y la Ley de Atribuciones del ejecutivo Federal en Materia 
Económica. 

56 Esta serie de acli\'iJadcs reservada~ al E!iolado todavla cxis1cn en la Cunuitución, cnln: las que podemos 
scllular: acuf1ación de moneda. correos, 1cl~grafos, rudio1clcgralla. 1.•misión de billctc a 1ra\·é!io de un banco 
ccntrnl, pc1ru4ulmica básica, petróleo, minerales radioactivos, servicio pUblko Jc dcctriciJaJ y generación de 
cncrgfa nuclear. 
" Femando J lcflyc E1icnne, ••Promoción y protección de la cumpch:ncia en lcghlacioncs sectoriales y 
tratados inlcmacionalcs ... en: lnfon111: de Compclcncia Económica, Segundo ScJUC!iolfl: Je 1996, p. 137. 
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"( .•. )La pollticn de competencia interviene precisamente para corregir errores o 
fullas en los mercados, que pueden ser estructurales o derivadas de conductas 
particulares"58 

Una vez creada la Ley, vio su nacimiento en 1993 In Comisión Federal de Competencia 
Económica, órgano desconccntrndo de la Secretaría de Economía encargado de vigilar In 
aplicación del marco normativo. La Comisión se encarga de realizar dicha vigilancia 
mediante dos procedimientos: investigaciones de oficio e investigaciones a través de 
denuncia. 

Prácticamente todas las rnmns de In actividad económica están bajo supervisión de In 
Comisión -salvo aquellas, que como ya se especificó, se encuentran reservadas ni Estado-; 
ésta divide sus actividades en: concentraciones (alianzas, fusión de empresas, adquisición 
de una empresa por parte de otra); prácticas monopólicas y otras restricciones a In 
competencia; opiniones y consultas (desincorporación de empresas paraestntales, 
concesionamiento y pcnnisiomunicnto de bienes y servicios públicos, anteproyectos de 
legislaciones sectoriales); recursos de reconsidcración y juicios de amparo; y asuntos 
internacionales. Para ello, ndcmds de las denuncias, se encuentran las solicitudes de 
gobierno federal o estatal para participar en la formación de leyes, su participación en los 
Comisiones lntcrsecretariales de Gasto-Financiamiento y de Desincorporación, ademds de 
las Comisiones de Comercio Exterior y Nacional de Nonnnliznción.59 

Debido a la práctica tan reciente de la política de competencia, su conocimiento en los 
sectores productivos aun es reducido, por lo que han sido desechados un buen porcentaje de 
denuncias por la falta de consistencia en la presentación del caso. 

Derivado de las actividades de la Comisión, podemos concluir que nuestro.país puede 
presentar avances significativos en el plano regional, y, lo más interesante aun, que se dan 
bases de seguridad para complementar un entorno económico y jurídico predecible 
ulructivo u lu inversión. 

9. Compras de gobierno 
Las compras de gobierno se encuentran reguladas por la Ley de Adquisiciones00

, que 
apareció en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993; en ella se 
determinan los procedimientos por los cuales todas las dependencias de la Administración 
Pública Federal pueden adquirir bienes, servicios o realizar obra pública, detern1innndo 
como paso fundamental In realización de licitaciones p(1blicas, disminuyendo In 
discreciunalidad en la adjudicación de contratos, además de que la misma ley fija montos 
máximos para el ejercicio del gusto permitidos para la aplicación de dicha discrccionalidad 
a través de invitación restringida a algunos proveedores o adjudicación directa de contralos 
(20% del presupuesto anual de cada cntidad)."1 

n /bidem. p. 136. 
~9 lnfonnc de Compclcncia Económica, Segundo Semestre de 1996, p. 49 
60 Quedó aprobado en 2001 un paquc1c de rcfonnas de esta IC)', t¡uc antcrionncnh: era de Adquisiciones y 
Obra Pública y por estas modificaciones ahora sólo es de Adquisiciones. 
61 Cfr. La Ley de Adquisiciones. especialmente los anlculos 1, 24 y 81. 
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En la misma ley, se determinan procedimientos para In realización de licitaciones públicas 
internacionales y pnrn In solución de controversias ·entre proveedores y las entidades 
(clientes), considerando tanto lns inconformidades de los primeros, corno el incumplimiento 
de cualquieru de lus dos partes. 

La ley se ve complementada por umbrales, en los que se detenninan los montos n partir de 
los cuales un proceso de licitación debe ser intemncionnl, es decir, abrirse n proveedores 
extranjeros. Dichos umbrales están especificados en los tratados de libre comercio suscritos 
por México, especialmente por el de América del Norte. Muy importunte resulta para 
garantizar la trunspurencin en el ejercicio del gasto, es decir en las adquisiciones 
gubernamentales, el hecho de que en el mismo ejercicio participa con voz y voto In 
Sccrcturia de la Contruloriu y Desarrollo Administrativo (SECODAM} n través de 
Unidades de Contrnlorin Interna en cada una de las dependencias, conservando dichas 
Unidades su indepcndcnciujcrárquica respecto de los titulares de cadu dependencia. 

Es decir, disminuye el riesgo de que los encargados de observar el cumplimiento correcto 
del ejercicio del gasto, se vean influenciados por las instrucciones de un funcionario que 
seria su jefe administrativo. 

1 O. Desregulnción 
En noviembre de 1995, los gobiernos estatales firmaron el Acuerdo pnrn In Desregulnción 
de la Actividad Empresarial, en el que, a fin de coadyuvar en el correcto dcsempcílo de la 
actividad económica, eliminando obstáculos para su realización, se comprometen lns 
entidades a la eliminación o simplificación de trámites. Actualmente ya se encuentran en 
proceso un gran número de nctividadcs en este sentido, dcstacundo las reuniones periódicas 
en las que son discutidos procedimientos para desrregular en ternas especllicos, éstas 
reuniones se dan en el Consejo Estatal de Desregulación, salvo en el caso del Estado de 
Guerrero"'. donde cslc temu se discute en el seno del Consejo Estatal de In Micro, Pequeíln 
y Mediana Empresa; en algunos estados se están preparando las adecuaciones ni marco 
normalivo vigente, lo que incluso comprende cambios o decretos con nuevas leyes de 
fomento cconómico; por otra parte, está en proceso incipicnle en cada entidad Ju creación 
de un Registro Único de Trámites, con el que se pre1cnde agilizar y monitorcur los avances 
en este sentido (lmicamcntc en 10 estados ya existe este registro). 

Por otra parte, el 28 de julio de 1996 se publicó en el Diario Oficial de Ju Federación el 
Acuerdo Desrcgulatorio de la SECOFI y su sector coordinndo"3

• en el que existe: el 
compromiso de realizar adecuaciones en 132 trámites, de los cuales el 30%, o sen 40 
trúmilcs. son relacionados o progran1us de comercio exterior.~ 

" 1 Tomado del concentrado elaborado por la Coordinación Gcncnll Ji: Dclcgaciunc:. FcdcrJlcs de SECOFI, 
ª/lostoJl, 1997. 
6 El Sector Coordinado de la SECON está compuesto por organismos dcs.:nnccntr.11Jos. los cuales son: el 
Instituto Mexicano de la Propiedad lnduslrial, lu ProcuraJurJu Federal del Cun!tumidor, el Consejo de 
Rtcur:i.os MincrJlcs, la Comisión Federal de Compc1cncia Económica y el Ccntru Nacional de Mctrologla. 
M Diario Oficial de la Federación, 28 de junio de 1996. 
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Los compromisos adoptados en el Acuerdo se dividen en las siguientes nci:ionés: 

Reducción de plazos de resolución; · · i .. · ·., · 
Eliminación de requisitos de infommción; · . . . . : · 
Inscripciones autorrníticas a programas de fomento interrelacionados (ALTEX y PITEX);65 

Simplificación de trámites; 
Afirmativa ficta66

; y 
Revulidución uutomiíticn de registros67

, 

La mayor parte de las acciones ya se han llevado a cabo, incluso Ju puesta en marcha de un 
sistema informático que armoniza los datos sobre tarifas arancelarias y ni ser integral, 
tendrá la misma base de datos de las empresas, Jo cual facilita In captura y registro en 
programas relacionados, (ALTEX, PJTEX, Programa de Industria Maquilndorn de 
Exportación, Empresas de Comercio Exterior, Pem1isos de Jmponación y Exponnción y 
Cupos); actualmente está en uso el sistema infom1ático, denominado Sistema Integral de 
Comercio Exterior (SICEX). 

Por último, la base de todos los esfucrms de desregulución realizados y por realizar, es en 
cumplimiento a Jos siguientes criterios: 

• Las regulaciones deben responder a situaciones que dañen el interés público, protejan el 
medio ambiente y la salud, fomenten el uso adecuado de. infómmción ·. n Jos 
consumidores y aquellas situaciones que ameriten In creación de requerimientos; 

• Que no existun ningunas otras nllcmativns que permit.m cumplir con Jéis objetivos 
descritos antcrionncnte a un menor costo; .. ··:<;;.:~'·' ~?~:·:./·/·.·.' · .·.· . 

• l\linimi7."lr el impacto negativo en las empresas •. especÍalment~;.en· las; ¡icquei\as y 
medianas; 

• Deben generar beneficios en In sociedad que compensen los costos impuestos; y 

• Deben ser respaldados por los recursos presupuestales y administrntivos necesarios para 
garantizar su aplicación de munem efectiva. 6 

Complementando las actividades de desregulución, lu entonces SECOFJ se dio n In turca de 
establecer estándares de calidad de sus funciones de ucucrdo a Nonnas Internacionales, por 
Jo que varias Unidades Administrativas de la misma han obtenido su Ccnilicado IS0-9000 
y otras se encuentran en proceso de obtenerlo. Es aun más importante el hecho si tomwnos 

M En trámites de Empresas Altamente E~portadorn!t (ALTEX) se otorga aul0111áticun11:n1c: d n:gistro al 
Programa de lrnportnción Temporal par.i la Exportación (PJTEX). 
66 La ulirmativa tic1a con!tistc en que una \'CL trunscurridu el lir..'mpo lhnih: en t:1 que la uuluridad 
corrc!!.pundicnh: no ha emitido respuesta de !!.U 1n'uni1c al intcrc?tado. !!.C J.i pur apwh1u.Ju did1u 1rñrni1c. 
61 l.a n:\'alidadl~ll uulomática se llC\'U a cab11 cum1do una cmpn:~a inlcrc!iada no ha dcjado de rcaliar 
ncti\'idudcs b<ijo el prugrama en el cual está registrada, ya tJUC es innccc!!.ario cfL·c1uar un nuc\·o trámi1c. 
t.• Plan de Acción Individual c.!c Mé>.ico. p. 32 

,~~~·--~~-:¡-····· 

L· ;,'. ;~X LJ~ ORlGEN 
93 



en cuenta que vnrios de los implicados en los servicios ni comercio exterior ya lo han 
obtenido cmno lo es la Dirección Genernl de Servicios ni Comercio Exterior y algunas 
rcprcsentacinnes federales de la misma Secretaría, donde In primera fue In Delegación 
Federal en Aguascalicntes.69 

11. Reglas de origen 
En términos reales, para México no implica realizar un esfuer?.o adicional presentar la 
informudón que en mutcriu de rcglus de origen ya existe, ya que el grueso de uctivi<ludcs a 
lin de armonizar procedimientos, y a Ju postre, armonizar las reglas de origen en Ju región, 
se llevó a caho en In negociación del Tratado de Libre Comercio de Américn del Norte y 
posteriormente en los tratados de libre comercio suscritos con Boli\'ia, Costa Ricu y en el 
Grupo de los Tres (Colombia y Venezuela); estos trubttios pueden servir de base puru el lin 
mencionado y ya han sido notificados a la Ul\IC. Por ntm fiarte, ya ha sido instrumentudo 
desde 1 •J•J.¡ el Acuerdu sobre Reglas de Origen de la UMC. 0 Este se instrumentó mediante 
el Acucn.lo para determinar las reglas de n1arcmlo de país de origen y Ju <lctcnninución de 
cuotas compensatorias, publicado el 30 de agosto de 1994 en el Diario Olieial. De manera 
clara se establecen lns requisitos que dcbcnín cumplir los productos provenientes de otro 
país para determinar su origen, usi como lus reglas para uqudlos productos con materiales 
de nlros países distintos al de procedencia para considerurlos o no como originarios. 
Ademús. se cstahlcccn los rcquisitos que dcberán cumplir los productos semejantes a los 
cuales aplique cuota compensatoria a fin de <1ue ésta no les sea aplicada (Certilieado de 
País de Origen en l'lirmato especifico avalado por autoridad competente del país originario 
o por cntidad certificadora). 

En ""te scntido, a nivel partida o subpartida del Sistema Armonizado ya están definidas las 
reglas de origen. además Je los mecanismos para determinar el origi.:n de las mercancías, 
los cuales se di\'idcn en: 
• Producto 100% regional. Un producto cumple con la regla de origen cuando es 

producido con materiales de cualquiera de los paises que acordaron otorgar preferencia y 
en cualquiera de esos países. 

• Salto arancelario. Este requisito se cumple cuando Ju materia prima para obtener un 
produclo procede fücra de la región y ha sufrido un proceso de trunsformueión 
sustuncial, el cual es avalado por un cambio en su clasificación urnncclariu. 

• Valor de contenido regionu1 71
• A través de un proceso de valoración se detcnnina qué 

porccnlltie del producto cumple con insumos de la región y por tanto con In regla de 
origen. 

o l\linimis. Para algunos productos especílicos se abre la posibilidad de contener 
únicamente 7% de contenido rcgional.72 

6" Al rc~pcclo, es po~iblc revisar Ja página de lnlemct de! la SCCON, en la c.¡ut ~on ac.rnalizados con cicna 
rieriodkiJ¡1J eslUs dalos. 

0 Pliln de Acción Individual de Mé.\lco, p. 35 
71 Para la Je11.:n11im1ción de esta \'alorución, c~ish:n dos métodos: valor de cunhmido n:gional y lll~lodo de 
costo neto. 
n ,\cuerdo para Jc1en11inur las reglas de marcado de pais de origen y la de1cr111inación de cuotas 
cumpen:.nturins, publicado el 30 de agosto de 1994 en el Diario Oficial. 
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Como hablamos mencionado, las reglas de origen no prefercncinles son utilizadas en Ja 
aplicación o no de cuolns compensatorias. En plena consistencia con las disciplinas y 
principios previstos en el Acuerdo sobre Reglas de Origen de In OMC, se cumple con Jos 
siguientes criterios: ' 

• Las reglas de origen tienen como antecedente Jos mecanismos existentes;, 

t Las reglas de origen preferenciales y no preferencial es scin ~ú~l,icndas en el Diario 
Oficial de In Federación (el 30 de agosto de J 994 se publicaron); ' 

t México ha notilicado n In OMC sus reglas de origen aplicables; 

t La Secrclurin de l lacicnda y Crédito Público ha definido clnrnmcnle los mecanismos 
paru comprobar las reglas de origen; 

t Existen mecanismos de revisión udminislrntiva y judicial para analizar las 
determinaciones sobre el origen de las mercanclns, quien hace el grueso del trabajo en 
este sentido es la Unidad de Prácticas Comerciales lnlcmncionnles de In SECOFI, ni 
invesaigar de olicio o n denuncia expresa Jos costos de producción y de valoración en 
aduana de productos que ingresan a México; 

t El gobierno mexicano garantiza n las empresas mantener In infonnnción relativa a 
invcsligacioncs con carácter conlidencinl; y 

• Los cambios sustantivos en las reglas de ori~cn vigentes son publicados en el Diario 
Oficial sin que les sea uplicada retroactividad. 3 

_ 

12. Solución de controversias 
Como miembro de la OMC, México ha adoptado Jos mecanismos de solución de 
controversias pre\•islos en dicha organizución como Ju fonnu más viable de solucionar estas 
siluaciones elllre Jos miembros. Por aira parte, Jos asuntos derivados de In solución de 
controversias en el marco del TLCAN entran en el ámbito de trabajo de In Sección 
Mexicana del Secretariado del Traludo de Libre Comercio de América del Norte, en In 
Secretaria de Economía; en ella se dcacrminn, de acuerdo n Jos lineamientos del Tratado, Ja 
posición que udopumi nuestro país en In solución de co111roversins y sus participantes. En 
cslus trarndos se prevé trato nacional u inversionislas de cualquiera de Jos paises miembros 
en la solución de disputas entre particulares. 

Adicionalrncntc, se han suscrito Acuerdos lnlernucionules en mulerin de inversión con 
España y Suiza, garantizando lrulo nacional en situaciones semejantes u lus descritas 
anlcrionncntc. 

Finalmente, cualquier inversionista tiene gnrnntizadu, juridiemnenle, Ju posibilidad de 
inconformarse ante alguna decisión gubernamcntul si considera <JUC éslU hn, violado sus 

13 Plan de Acción Individual de México, p. 35 
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derechos, y Ja existencia de procedimientos, previstos en el Código de' Comercio; el cual se 
basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho ComCrcial Jniemaeional, 
para Ja solución de disputas entre paniculares.74 

13. Movilidad de personas de negocios 
Aun no se han instrumentado en la legislación aplicable Jos compromisos derivados de In 
OMC, que consisten en considerar dos categorfns de personas de negocios: representantes 
de compuñías en comercio lle servicios; e ingreso de personas como ºtrasferencia 
intrulirmu".75 Al interior de AJ>EC se están dando pláticas para conceder precisamente una 
visu especial a empresarios que facilite su acceso y estancia en todos Jos países miembros, 
pero después de Jos ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se antoja dificil lograr 
consenso en este sentido. 

14. Instrumentación de Ju Ronda Uruguay'" 
Como parte de Jos compromisos adoptados en In Ronda Uruguay, espec!ficnmente en el 
J>rutocolo de Marrakesh, México ha cumplido con el calendario de concesiones, reduciendo 
aranceles af comercio de productos el 1 de enero de 1996 y a algunos productos que 
requerían de permiso previo de importación, les ha sustituido el requisito por In aplicación 
de un arancel. No obstante, no debemos ofvidar el incremento en 3% desde 1999 a 
bastantes fracciones arancelarias en Jos aranceles a Ju importación. 

A fin de armonizar procedimientos previstos en In OMC, entró en vigor In nueva Ley 
Aduanera en abril de 1996, Ja cual entre sus cambios más imponantes, incluye el 
procedimiento Je "\•ulor de reconstrucción", previsto en el Acuerdo sobre Valoración 
Aduanera de Ja OMC, mismo que no fue modificado en las reformas del 31 de diciembre de 
1998.77 

Por otra parte, M.!xico ha notilicndo u In OMC sus procedimientos previstos en Ju 
legislación antidumping, subsidios y safvaguardus. 

Para apoyar plenamente las actividades de In OMC y Ja instrumentación de Jos acuerdos de 
Ja Ronda Uruguay, México celebró como compromiso adoptado en AJ>EC, el Seminario de 
Instrumentación del Acuerdo sobre Agricuftura de Ju Ronda Uruguay en marzo de 1996. 

N lbidem, p. J 7 
" ibidem, p. 39 
76 íhidcm. p. 40 
77 Véase la sección de la Ley Aduanera <:orrcspomlicrHc a valoración en aduana, c!>pcci;.1l111cntc los anlcufos 
7t at 78. 
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3.5.2 COMPHOJlllSOS DE MÉXICO EN EL PLAN .DE ACCIÓN DE MANILA 
(MAPA): METAS DE COH1'0 J' LARGO PLAZO COMO ACCIONES 
INDIVIDUALES. 

Los puntos siguientes señalan, en primera instancia, el compromiso que en cada temu, en 
términos gcncrulcs adoptó México en 1996, una vez que cada país señaló las· líneas de Jos 
llamados Planes de Acción Individual, asimismo, son señaladas lns metas de córto y largo 
¡,:.1~0 en el Plan de Acción Individual de 1999:78 ·· 

1. Aranceles 
• Participar en Jus negociacionc• para llevar a cabo un Acuerdo de · lnfonnnción 

Tecnológica, el cual incluiríu un periodo J.; ,J;:,.;;r.>\':;•:iiln en 5 ·años. a partir di: 1999 
para productos informáticos (computadoras, sohwur.;, accesorios), Jos. que )a· se 
desgravaron. · · · • · · 

• Continuar con la revisión de lu tarifa arancelaria para disminuir; unilaleralÍ11ente 
impuestos. ~·-- . :, ,., 

••• .>< ••• - <:;.;~;:>:-.;'"·. , .··. "" 
• Acelerar Jos compromisos adquiridos en la OMC en In rcduc.ción de nrunceles a pulses 

miembros de APEC y en caso de considerarlo conveniente·.ii;pnlses'ño.miembros de 
APEC. . ··,.. ;, . ·· ._.,,, ,,:/;"'. ·, 

A corto plazo: 
Considerar reducciones arancclurius u In importación de bienes 
muquinurin originarios de países miembros. 

. ·:, .:~·:,~'.~:r:··· :.:~;·:; 
;. ~· ;.·.; 

intC~~~J"¡oS>.~.i~s·ú~~·s y. 
:,_;-.-; 

~-:,,_~::_ ... :} :> }·-~. >: -
.nnreo:de}á ()fgaJ1~ci~n · Apoyar el inicio de una nueva Ronda de Negociaciones en el 

Mundial de Comercio.79 
· 

: . < ' ,:_: ',., : 
Hacer mtis transparente y perfeccionar los procedimientos de los progra~1us de' fome~to 
(Programa de Importación Temporal pura la Exportación, o PITEX, y Mnquila),'.dc ri1odo 
que no se incurra en competcncin desleal con productores de otros países.80 

· 

A largo plazo: 
Examinar Ja posibilidad de otorgar mayores reducciones urancelnñus en In Tarifa del 
Impuesto General de Importación. 

11 Plan de Acción Individual de México, 1997; y Plan de Acción Individual de México, 1999 (/11di\'/J11u/ 
At:/wn /l/mu), publicados en la página de APEC en Internet Los Planes de Acción subsecuentes hasta 2002 
no cunticncn mayores u\'anccs: difusión de infommción en int.:rut."I, suscripción de acuerdos de Libre 
Cnmi.:rcio, c~1udio por reducir aranceles u ciertos bienes. 
7~ Se l.'~pi.:ra 4uc i:n lu Quinla Conferencia Minisu:rial de la OMC a celcbrur~c en Cancün, México. en 2003, se 
aprui:bc la inil'iativa dc lle\'ur a cabo una nueva ronda mul1ila1crul de ncgoch1ciu11e~. 'ltll' seria la primera para 
la OMC. 
1º Al re~pecto, a partir de noviembre del ano 2000, y corno parte del ·rralado de Libre Conu:rcio de América 
del Norte, ~e dchcn pagar los arnncelcs de mercnncla no originaria, importlldil h:mporalmcnte )' n:c~portmfa a 
olro pals miembro del Tnllado, evitando usf beneficiar a u:rccros paises y que cxbla compch:ncia desleal con 
relación a productores de otro pafs Parte del TrJtado. 
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·.- . . 
Lograr In mctn de una zona de libre comercio sobre In base del rcgioriaÍi~mo; reciprocidad y 
multilntcrnlismo. · 

2. Medidas no arancelarias 
• Revisar las medidas no arancelarias vigentes a, fil\ de incluirlas en .el pr~grnmu de 

facilitación regional. 

• Cambiar medidas no urnncclurias por:~~n¿l!les·. •. · 

• 
;·>·_/.~~-:'. __ :_.·~. :>· _(.<' . : - :~· _: . . 

Proporcionar infonnución especifica ·imbre .. n1cdidás no nrnnéelarias y In clasificación 
arnncelariu de los product11s ·.que· iris:' requieren· ¡iarn incluirla· en In base. de datos 
existente. · ·· .. ,.· "'·' · · ·· 

·.··. i~/; 

A corto plazo: 
Eliminación del requisito de permisos sanitarios a cierto~ productos, a cambio de 
aumentarle el arancel. 

A largo plazo: 
Continuar eliminando aranceles, y si se considera apropiado, flexibilizatÍdo.'. en otras 
medidas no arancelarias. 

3. Servicios (telecomunicaciones, transporte, cnergln y turismo) . ·>''· .. ::· , 
• Eliminar las restricciones existentes en algunas actividades y continuar 'participando en 

las negociaciones del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios,.·";( 

• Apoyar la realizaeión de nuevas rondas de negociaciones en In: o~'c p~ ~educir las 
restricciones al comercio de servicios. ·· <: .. ·, . :•;. :· ' · · 

-,·.;' :·.::.:-: .. 
A corto plazo: . . '· . . '[• . . . . . . 
Trabajar en la eliminación de restricciones en.áreas de :s~r\·iciOs ~inblcs para ello y 
continuar participando activamente en el Acuerdo sobre ComerCio de. Servicios. · 

Continuar apoyando la idea de organizar unn nueva .~~nd~:d~?ncgocinci;ones en la materia 
dentro de la Organización Mundial de Comercio~ · · ' 

A largo plazo: 
Logrur la meta de comercio e in~l!rsiÓn. Íibre· sobre la base de· la reciprocidad, 
multiluteralismo y reciprocidad. 

4. Inversión 
• Continuar usegurnndo un marco de transparencia a truvc!s de la uctualización oportuna 

de In Guia de Reglmenes de Inversión de APEC. · 

98 



• Difundir Ja Guía de Regímenes de Inversión de APEC en el sector privado .. 

• Eliminar en enero de 1999 la restricción de participación de capital del 49% a 
inversionistas extranjeros en actividades de manufuctura y ensamble . de partes y 
accesorios de Ja industria automotriz (cumplido). 

• Eliminar en 1999 el requisito de autorización en el Consejo Nncio:nitl dé' lnversión 
Extranjera para que inversionistas extranjeros participen con más de 4?.% del 'capital en 
empresas del ramo de Ju construcción (cumplido). · ~ :;:.;_;::.:.: · ··:;:::.:·:~?:· --

• Permitir un incremento gradual a Ju participación de capital extr~nj'c'rl~ll:c;.;~;ailfas de : 
transporte terrestre (pasajeros, turismo y carga) y servicios rclacionados~·en;·un 51% 
para el año 2001 y de 100% para 2004. ' 

' . ·':·_~: ... : _"''. __ :· .. -.. <·:.:· .. >::;· 
• Reformar Ju Ley de Inversión Extranjera para reducir y simplific~r ;¡;~uÍsitri~·de ~egistro 

de inversión extranjera; y modificar los criterios . de · pnrticipncióll' 'en·· sectores 
rcstringidos.81 

· . _ 

• Analizar la posibilidad de celebrar acuerdos bilutcrnles de inversión con paises ·de In 
región, siguiendo el ejemplo de Jos acuerdos vigentes con España y Suiza.' - - · · · 

• Continuar el diálogo en los diversos foros polfticos de APEC u fin de promover la 
adopción de principios de inversión a nivel multilateral. 

• Revisión continua de lus polfticas vigentes para mantener_ un':régil11en ·dé-inversión 
abierta. 

• Facilitar In realización de inversión a través de. In coopcr~ciÓn }:ns'isienci~ té~~ica al 
sector privado. ..· . _ · · ,-,._;: .. •:/ · -' 

En este tema no hu habido cambio en los compromisos.'a, seguir,jm~fonil!ndóse los 
n1ismos. .;'.\':~~·-· 

.. ,.· 
5. Normas ';¡ '<:_..; 
• Muntener la transparencia del marco jurídico en el _sistema de cre~ción y ,vigilancia de 

normas. 

• Continuar la difusión de los avances en áreas, sectores y proouctos sujetos oe pusnr un 
proceso oc normalización, de acuerdo ul Programa Nacional de Nonnulización. 

• Facilitar el intercambio oc infom1nción n través del correo electrónico (E-mail) y In 
publicación de Ja misma a través de interne/. 

11 Como se mencionó en páginas anteriores. en diciembre de 1996 ~e publicó la llUC\'a Ley de ln\·ersión 
Exlrnnjern, misrnn que ya conliene estos cambios. 
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• Participar en él proyecto lidcreado por Estados Unidos pura crear un sistema de 
infom10ción conlinble sobre las nom10s vigentes en cada pals, a ser utilizado por el 
gobierno y el sector privado de todos los paises de la región. 

• Continuar la participación de México en 13 comités en los que actualmente participa, de 
los 73 de la Organización Internacional de Normas {ISO), al amparo de las labores del 
Comité Mexicano de Normas Internacionales. Además, continuará participando en las 
actividades del CODEX Alimentarius, del Comité Internacional Electrotécnico 
{lnternationnl Electrotechnical Committee, IEC) y de la Comisión Panamericana de 
Regulaciones Técnicas (Pan-American Commission of Tcchnical Regulntions, 
COPANT). 

• Incrementar la participación del pals en los comités de ISO, asl como las actividades en 
el IEC. 

• ldentilicar las normas y regulaciones técnicas a lin de determinar cuáles concuerdan 
con las normas internacionales, cuáles parcialmente y aquellas que no lo hacen. 

• En base a In idcntilicación de normas alineadas a las internacionales, iniciar los trabajos 
de armonización en las áreas que se requieran, asl como desarrollar las normas, 
siguiendo los lineamientos internacionales en áreas que no las tengan. 

• Participar en los trabajos que a nivel regional se están celebrando para crear acuerdos de 
reconocimiento n1utuo. 

• Considerar a corto pinzo la inserción de México en el Laboratorio de Acreditación .y 
Cooperución Asia-l'acflico (Asia Pacific Li1bura1ory · Accretlilatiun Cuoperation, 
Al'LAC). .. 

• En una labor pemmnente y continua, establecer un meciinÍ;mo p~ .la celebración de 
acuerdos de reconocimiento mutuo con órganos de acreditaciónfcertilicación' de cada , 
pais para garantizar la existencia de procedimientos i:lnios,' qÜe disndíiuyán el margen 
de discrecionalidad en In voluntad politica de cndá' p·als.:píuu :Uevái: a :cabo estos 
acuerdos. ·e' •:(• · · · ··.' .. ' 

-=·,_ '~.º:._> '..;f .-.;:~~-, '-:: .·· -
.::::.~~· . . , e:.. ;<:"'" .;'':,,:;:.\ 

A corto pluzo: (·~. . ) ·. · · :· . . i · 
Apoyar un proyecto para crear un marco jurldico en etiquetado d~.11lim,e.r:it?.s·, .\/' 

Buscar, a través del Centro Nacional de Metrologla, obte~~¡. Ün· ·ll~Gcrd~ ;cdn el 'institu\o 
Nacional de Nomms y Tcenologla de Estados Unidos para ·hon1ogéneizar. criterios· en el 
área de metrologla y rungos de medida. · '· ,. · · · · ' . 

Apoyar un proyecto de compilación jurídica en la materia, y sobre etiquetado de alimentos. 
Este compromiso se señala en el corto y el largo plazo. 

6. Procedimientos aduunales 
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• Reforzar Ju transparencia de Jos procedimientos difundiéndolos ni público. 

• Llevar a cubo In aotomutizución de ~istema aduanero para facilitar el inte.rcambio de 
datos actualizados entre Ju Administración General de Aduanas, aduamis en el pals y 
agentes aduunules. · · · · ·· · · · 

• Modernizar In infraestructura en las udu.unas para dar .una .í1í~;or.fransparcnci11 y 
agilidad ul !lujo de mercanclas. 

• Instrumentar una base de datos electrónica ·para el :l1n~rcn~1bio de i~fom;uciÓn 
(EDIF ACT), misma que inició operaciones en dicicinbre de 1999: , .. 

A corto plazo: .. .. 
Desarrollo de un Código de Ética para Jos empicados fiscales: 

. . . 

Desarrollo de un área de "inteligencia" de la Administración Gene.~1. de ~duunus .Pum 
prevenir fraudes comerciales y otras fültus. 

Prepararse para recibir asistencia técnica de APEC sobre In Conveñciól1 ,de; Kyoto, el 
manejo de métodos de riesgo e importaciones temporales: 

A largo pinzo solamente se seilnla que se dará cabal cumplit;~i~~tí/~. Íos c~iprorhisos ·• 
señalados anteriormente, dado que en su mayorlu son acciones pcnnanentés dé ... vigilnncin 
de procedimientos. · · ·•u:·: ''··: · ......... · · · 

:~:j;' ' '. 

7. Derechos de Propiedad Intelectual. .. .·.: .. > .....• · .. : ;.: .. 

• Paru refor.mr la vigilancia ni cumplimiento de In legislación aplicable sobre derechos de : 
autor, se llevará n cabo una revisión de lus regulaciones . civiles; :'penales· y 
administrativas existentes para el castigo a In violación de estos derechos;.:; '· '· ., ·-'.'·.·· ... : 

• Además de modificar In Ley Federal de Derechos de Autor, se. harán l~~o~es de·., 
promoción ul respecto, para evitar las controversias que surjan de trabajos ·que hagan .. 
alusión o contengan pune del trabajo de otro autor. . .. ·, :··;:. :'> " 

• Se garantizará Trato Nacional y de In Nación Más Favorecida n .todos" Jo( autores 
nacionales y extranjeros, de conformidad con el acuerdo emanado: de,' In .Ronda 
Urnguay. 

~~-;.-/,. :,,:- ' 

• Adherirse a Jos acuerdos de In Organización M undiul de Propiedad lntclectüiil de: los 
que uun México no fonna parte, como son: Acuerdo de Clusilicuci6n lntemucional d.é. 
llicnes y Servicios para el Registro de Murcas; Acuerdo de Estrushurgo que estublece Ja 
Clasificación Internacional sobre Propiedad Jndustriul; Acuerdo de Viena que cstublcec 
Jos signos y figuras distintivas sobre marcas. · · 
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• Establecer programas de cooperación técnica en áreas como intercambio de 
informución sobre propiedad intelectual, medidas para rcforLar la protección a Ja 
propiedad intelectual, programas de entrenamiento y cupaeitaeión, instrumentación. de 
los ucuerdos sobre propiedad intelectual derivados de Ja Ronda Uruguay y asistenCia 
técnica en general. 

A corto plazo: 
Logrur un Acuerdo en materia de clasificación internacional de bienes y servicios sobre 
marcas registradas. 

Estubleccr en el Acuerdo de Vicnu una clasilicución intc.macionnl de símbolos de marcas. 

Establecer en el Acuerdo de Estrasburgo y e.n el de Locamo una clusilicación internacional 
de patentes, usl como en ·el de Budapcst, • una Clasilicación sobre reconocimiento 
internacional en patentes de depósitos de microorgWlismos, · 

Crear procedimientos automatizados de registros .de patentes y derechos de propiedad 
intelectual. 

Intensilicur el establecimiento de procedimiento~~~d~i·~isi·r~tivos y legales que protejan la 
propiedad intelectual. , .. 

- :-:~}:-<-
Participar en Jos esquemas de capacitación que se' adopten ii rÍivelregiorÍnl. ' _ ... ,, ¡\_·-:• .. - . 

Modernizar el funcionamiento del lnstitUto Mc'xicnno de PrÓpiedad Industrial. 
. . .... _, --.·"<'i-; - -

8. Polltica de Competencia . .. . , , 
• Adopción de reglas y procedimientos que complementen. y refuercen la. LeyFedeial de 

Competencia Económica vigente. · · · · · 

• Realizar evaluaciones periódicas de Jns acciones tomadas y· de' la·. l~gislación, 
especiulmcntc en Jos procesos de dcsrrcgulación y- privatización: ~e cri1presas 
parncstatales.82

• 

• Asegurar Ja transparencia de Jos procedimientos en la materia mediante la publicación 
de Ja ley, sus modificaciones y reglamentos y Jos infonnes de labores anuales que Ja 
Comisión Federal de Competencia Económica presenta. 

12 Como nnh:riorrncntc se describió. anualmente la Comisión Federal de Cmnpctcncia Ecmu~mica pre!icnta su 
infonnc de labores nnunlmcnte, por ünica ocasión se presentaron dos en el transcur!l.u de 1997, ya que a 
recomendación de la SccrelarJa de In Contrulorla y Desarrollo Administrati\'O, es nccc~ario que dicho infunne 
contenga los dalos relevantes en un afto·calendario. En cs1os infonncs se inclu}"c:n lu~ acliviJades efccluadas 
en upoyu a las adecuaciones lt:gislutivas para dcsrn:gular y también las ncli\·idadc!o !>ohrc privatización de 
parucslatalcs. 
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• Participar en las discusiones que distintos foros llevan a cabo en la materia, como son: 
el Comité sobre Leyes y Políticas de Competencia, en el marco de In Organización para 
la Coopcmción y Desarrollo Económico (OECD); el Grupo de Tmbajo sobre 
Competencia y Comercio del TLCAN; los grupos de discusión de Polhicn de 
Competencia en APEC; y los trubajos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. 

• Dar seguimiento n las recomendaciones hechas por la OECD en 1995 sobre la 
cooperación internacional pum evitar prácticas nnticompetitivas que nfectnn el comercio 
internacional. 

• Promover la asistencia técnica en el plano bilateral y si es pi;sible, In negociación· de 
acuerdos bilaterales o muhilntcralcs con pn!scsde In región. · · 

..... __ .F. 

A corto plazo: . _ . . .. , _ , "'.-· --~~:~-~-. ~~:·.·:'":_,/'.·:-_--~):" . .->:-~,~.-.. , .. 
Tener acercamiento constante con instituciones homólogrui.de'otrospnlses .. 

"<\:'. • ''".é 

Certificar los procedimientos utilizados a travéS de.la NÓrm~'(¡¡¡.;r;;·~ciriitnUso 9002; 
''"-.<~;··,,'_,,··~-::_;__ - - <.·~---.~'. .- . . 

Crear un área administrativa encargada de supen;isÍlr loil"proccdin1~éniosdeévntiznción. 

Como estrategia y compromiso general a larg~/i>ioio/i;5¿ :1~~~1~; qú~' seguirán los 
ncercumicntos institucionales con otros paises y modificiü1~0 el n1arco jurídico conforme 
sen necesario. ·. ··- · · · :· 1• ._,; _ •. ~ • --~->- · -".:, , ·_ 

9. Compras de gobierno. 
compromete a: 

~:. : ': ,~-- .-.. J:·:_·>\; 

Como un comprcímis·o de": rn~~i:n~ .. pinzo, nuestro país se 

• Establecer un sistema ekctrónico sobre compras. de gobierno (COMPRAN ET), 
conteniendo la automatización de lns adquisiCiones. de. todas las dependencias de la 
Auministración Pública Federal.83 

• Desarrollar líneas <le acción claras y sencillas, publicaciones y bases de datos pnra 
informar n los proveedores potenciales de los requerimientos que tendrá cndn 
depenueneia. 84 

u Eslc sistema ya entró en vigor, la cncidad encnrgada de \•igilar su correcta aplicación es fa Sccrctnrfa de la 
Contrnlorfa y Desarrollo Administrativo. SECOUAM, quien a través del siMcma infurmá1icu disponible en 
imenlt'I, moni1un.•a la correcta aplicación de los procedimientos de adqui!ticiunes di! 1odas la!t dependencias. 
u En la Ley de Adttuisiciones se establece que a más tardar el 31 Je l11itr1u de cJda ur'\o, tuda!-. las 
dependencias deberán definir las compras u realizar duranlc ese miu, no ub!tlantc, C!tta infurmadón !te publka 
lmicumente con carácter infommti\'O, sin que con!ttiluya una ohligm:ión i:umplir cun C!tc Programa de 
Adqubicioncs. Por otra parte, la SECODAM y en ocasiones de maucra cu111plcme111aria, la Sccrclarfa de 
llacicnda y Crédilo PUblico, establecen los crih:rios pam cumplir con el ejercido dd ga!tllJ, es decir, con las 
adquisiciones. 

-. ~-·- .. --~:~·--·¡ 
1.ü.:i: i : 
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• Establecer líneas de contacto para que las dependencias encurgndns en cada pals, 
intercambien infonnnción sobre las compras de gobierno en Ja región y los 
procedimientos que en cada pals se siguen. · 

• Orgunizur u nivel regional grupos de trubnjo y senÍinarios para el personal encargado de 
las compras de gobierno en cudn pnls. · · 

• Estudiar Ju posibilidud de incluir .una página en. hltemet, en In cual el sector privado 
pueda acceder u Ju infonnución sobre los r<cquerimicntos ílel gobierno mcxicw10. · 

A corto pinzo: . ·. · . · , .. " . . ·.· · · 
Desarrollar esquemas que simplifiquen los proccdimientos'de adquisición, partiendo desde 
In publicación de los requerimientos parii una mejor planénción. · · 

Orguni7~1r seminarios y tulleres que perfeccionen Y. capaciten ni: pcrsónnl,:de las IÍreas 
involuerudus en el gobierno federal. . ,, 

Promover, tanto n corto como a lnrgo pinzo, ~1.principi~:de:lrn~s~~~Kci~'>; qucdÍchn 
transparencia pennita difundir los procedimientos de.·:nianern. clara.céntre.:los paises 
miembros de APEC, lu Organización mundial de Comercio y· los paises con los cuales 
existe un tratado de libre comercio. ' · · 

1 O. Desregulación 
• Yu se cuenta con el Registro Federal de Trámites Empresariales, el cual puede 

consultarse en illlemet, sobre esta base, desde 1997 las siguientes dependencias 
revisaron y propusieron los requerimientos susceptibles de dcsregularse: Educación 
Pública; Trubujo y Previsión Social; Energía; Gobernación; Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesen; Comunicaciones y Transportes; Agricultura; y Hacienda y Crédito 
Público. 

• Revisión y adecuación de todos los trámites en el ámbito federal que serán sujetos de 
acciones de desregulación. 

A corto plazo se investigarán fuentes adicionales o distintas de recursos para el gobierno 
federal unu vez que se elimina el ingreso por los trámites desrcgulados; por otra parte, se 
creó el compromiso de aumentar Ju cooperación con gobiernos estatales y municipales para 
avanzar especllicamente en campos como procedimientos civiles y mercw1tiles, seguridad, 
transporte y leyes de procedimientos administrativos. 

Como meta de largo plazo. se buscará desarrollar mecanismos institucionales y 
administrativos para asegurar la continuidad y consistenciu del programa de refonnas 
rcgulatorias. 

1 1. Reglas de origen 
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+· Participar en el programo de trabajo sobre ormoniznción de In OMC. 

+ Asegurar la instrumentación plena de Jns reglas de origen detenninudas en el Acuerdo 
de Reglas de Origen de Ju OMC. 

A corto plazo: 
Asegurarse de que sean utilizndus adecuadamente )ns reglas de origen.por Jos miembros de 
la Organización Mundial de Comercio y también aplicarlas. 

Revisar continuamente Jns reglas de origen pnra, en In medida de Jo posible, asegurar su 
transparencia, simplificación y que sean predecibles. · ' ·· · 

12. Solución de controversias 
• Solucionar controversias con los miembros de APEC n .·:.través : de consultas, 

negociaciones o arbitraje. 

t Continuar usando Jos métodos previstos e.n Já OMC pnrn In solu~ión de controversias, 
además de fortalecer sus. principios vigentes. "'" · · · '" 

,- '.;.-!«'. 

• Analizar regionalmente Ja posibilidád de histnfnr uii ntécnitism;J é'~'cste.sentido .. ·. 
"·.'· .. ~'. "·>·.~·-:_.;,;·~-~' --et-.',i"¡i. '", ~:··:,--,l-~:,:1 ·:,,~ .·.• .. ·.' · ... 

• Analizar la posibilidad de adherirse á lu.Con~.;-;iéiÓii 1iiiémi11:iOriaLpáin In Solución de 
Controversias~ · - .",~ ··.: <_., - 7 ~· º/.; ·;;~; :\0

4:t .. ~:_:~~:.<'.·.~·-~ ·-. ,:/ \\ <: >,-·: ,.: · 

• 

• 

Promover el uso del· arbitr~je ~·· otrcis inec1u1i~~~~; ~~~~:h~~~'.'pJi':Já ·solución de 
diferencias entre particulares, orgaiíiza1l'do"sémii11iriÓsó:y 'éursiis," poniendo especial 
énlitsis en materia de inversión. · · · · ' · " 

Realizar una compilación de In legislación n~J\eubÍ~ en·)~· .mntcirin pnru diÍ'undirla, a 
través de una publicación que se entregarla n Jos.pnlses.APEC o se incluirlo en imernct. 

13. Movilidad de personas de negocios 
• Facilitar sobre la base de Ja reciprocidad, Ju entrado de personas de negocios ni pnls. 

• Establecer criterios más transparentes y procedimientos más accesibles u In entrada de 
estas personas, tomando en cuenta Ju necesidad de mantener niveles de seguridad en las 
fronteras y de proteger el mercado de trabajo local. 

14. Instrumentación de Ja Rondo Uruguay 
• Instrumentar los compromisos adquiridos en lu Ronda Uruguay de acuerdo u Jos 

calendarios lijados para ello. 
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CONC.LllSIONF.S Y PF.RSl'F.CTIV AS 

1) La dinámica generada en torno n In Cuenca del Pacifico tiene elementos de sustento en la 
situación político que deja In Segunda Posguerra, unu zona u la que no se le presluba mucha 
importnncin por los recursos que ofrecía, sin embargo sí ofrecía posibilidades de ser un 
botín político muy jugoso en un mundo polarizado por dos bloques teóricamente con dos 
modos de producción distinlos pero sin inlcrés en asentar su dominio político - geográfico, 
sino por ejercer un dominio económico y político a distancia. 

2) El resultado del dominio polftico, redundó en una libennd mayor paru decidir en el plano 
económico: cómo manejar las políticas de desarrollo y tumbién fue una aplicación 
inleligente de tus medidas mloptadas en donde indiscutiblemente Japón es el gran líder 
innovador, que con enfoques muy peculiares de lu aplicación del capitalismo primero en lo 
inlerno, después regionalmente y aun en un contexto más amplio por la asistencia que 
proporciona a los países en desarrollo, han originado una visión de lu cooperación distinta 
al conceplo de Tratados que el Derecho Internacional define. 

3) Sin lugar a dudas, las aponacioncs más inlcresantcs y frucl!tcrns que tu región ha 
generado, especiahnentc los países de Asia-l'nclfico y Australia, se encuentrun en una 
vbión de largo plazo, en el reconocimiento pleno de sus ámbitos y límites de acción de las 
grandes diferencias que caracterizan a cada país pura hacer compatibles sus modelos de 
desarrollo con la cooperación regional e incluso pretender, más allá del regionalismo, 
fortalecer las instituciones globales y no crear un bloque comercial cerrado. Estos factores 
hun pcrrniti<lo acciones pragmáticas, L(Uc originan In pcrnmncncio de los organismos, la 
credibilidad para atender temas en los mismos y confiabilidad entre los miembros. Éstas 
acciones pragrrnilicas, hacen que en el csludio del rcgionulismo y en la práctica de los 
países miembros de Al'EC. sean consideradas como inherentes a la Cuenca del Pacifico. Es 
decir, se ha creado un .. sistema de fiabilidad" In suficientemente rcpres<:ntativo para 
sustituir el concepto gcogrútico exclusivamente. 

La aceptación de las diferencias hace también posible que fuera de todo compromiso 
jurídico. la .. palabra dadu .. de cada puis scu válida para cumplir con las medidas ndoptndas 
y que junto con el método de toma de decisiones basado en el "consenso flexible" se 
apruebe tu lomu de medidas y que su inslrumcntación se realice de acuerdo n las 
posibilidades de cumplimiento de cada país. 

4) Resulta inlcresanle el rcconocimicnlo que huy en los pníscs de Asia-Pacífico de los 
seciorcs involucrados, la apertura paru recibir opiniones de éstos e incluso tus encomiendas 
al sector académico, empresarial e incluso gubernamental paru realizar propuestas en <:I 
marco de algún organismo específico. Estos casos han sido nun más notables en el murco 
de APEC, al upoyur In creación de grupos de trabajo paru obtener ahcrnativns sobre el 
futuro e instrumcntnción de acuerdos en la región, como lo son el Grupo de Personas 
Eminentes (E111i11e111 l'ersons Gru11p, EPG) y el Consejo de Apoyo de Negocios de Al'EC 
(Al'EC 811ssi11e.1·s Ad1•isory Cu11111:il, ABAC), los que hun funcionado como sustento teórico 
y de principios, y como aspectos concretos de instrumcnlación de ucucrdos, 
respectivamente. 
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5) Aun cunndu en 1994 n rufz de la Declaración de !logar, se perfilaba la liberalización 
comercial, los miembros han reconsiderado e incluido temas complementarios. Lns 3 
principales áreas de trabajo de APEC definidas u partir de 1994, que son la zona de libre 
comercio, lu cooperación económica y Ju facilitación al comercio y Ju inversión, son en 
realidad la propuesta de esta región para fortalecerse como tal y encarar In globali?.ación; 
dicho de otro modo, es la respuesta del capitalismo para udaptarse y garantizar su 
reproducción. No obstante, no es posible afirmar que los objetivos de estas 3 áreas avanzan 
sin dificultades, los países miembros yu se han percatado de 1¡ue eliminar los aranceles 
entre todos los miembros y Ju facilitación al comercio y la inversión no es una tarea 
independiente de la vidu económica y que afecta Ju vida de la población de Ju misma 
región, y es hacia dundc tratan de enfocar buena parte de los esfucrLos de cooperación. Por 
ello, aunque el plazo para eliminar los aranceles aun está en etapa muy temprana, el sentir 
es que ese uhjetivo por el momento se ha estancado y que depende de otras variables. 

6) Para los gobiernos miembros, apoyados en el Consejo de Apoyo de Negocios (ABAC) y 
en el Comité de Comercio e Inversión (CTI), el logro de la meta implica también el manejo 
de factures de la ··cstructura económica" doméstica y de la internacional, que hagan posible 
la estabilidad en cada pafs y en la región, que envuelven a su vez el bienestar social, la 
conservación de los recursos y el desarrollo de recursos humanos: depende también de 
facilitar y liberalizar las actividades relacionadas a los aranceles, como lo es el comercio en 
si mismo y la inversión, básicamente n través de la privatización y la desrcgulación. Darse 
cuenta de las implicaciones mencionadas, n la vez, hace más dificil y más grande la tarea, 
que los esfuerzos puedan irse diluyendo en los discursos oficiales pero que a final de cuenta 
no se logran avances concretos. 

Digamos que los csfucrLos en APEC son un intento por no aplicar el capitalismo 
ferozmente, ya 1¡uc ello no garantizaría su reproducción u largo plazo en la región; entonces 
es una forma .. orgw1izmJa" que intenta amortiguar su aplicación tul cual, llumwido u todos 
los paises de In región u adaptarse y ser marco propicio u la actividad económica, 
involucrando tumhién u sus sociedades. 
Saben de anlcmano que el capital se instalará donde encuentre las mejores condiciones de 
marco rcgulutorio. incentivos fiscales, mano de obra culilicada y baroto, infraestructura, 
uhash.:cimicntu de insumos, y como ya mencionamos, busca organizar y hacer punicipc a 
todos de este proceso, a sabiendas de que de cualquier modo, quien no lo haga, se qu.:dará a 
la zaga y posiblemente aislado en Ju economía mundial. 

7) Llevar a cabo los csfucrws por lograr un regionalismo abierto con la proliferación de 
acuerdos subrrcgionalcs. tampoco es gurantíu de éxito, uunquc en principio sugicnm que es 
un medio para multiplicar los bcnclicios regionalmente y postcrion11cnte a países no 
regionales. Nus atrevemos a decir que actualmente la existencia de más acuerdos 
suhrrcgionalcs que licmlcn a darse en la misma área geográfica (Grupo de estudio Japón
Corca para la viabilidad de un tratado de libre comercio, el adclamo de lu eliminación de 
aranceles en AFTA de 2003 al 2000, el acuerdo Nueva Zelandia - Singapur. el Al.CA, el 
posible acuerdo Chile - Estados Unidos), o bilatcrules con miembros de otra región 
(México - Unión Europea, Chile Unión Europea), sin lograr avunces paralelamente en la 
facilitación y la eliminación de aranceles regionalmente, pone en peligro de fragmentar la 
cooperación y el cumplimiento de los objetivos de APEC. especialmente por el 
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fortalecimiento de pugnas bilatcrulcs de Estados Unidos, el bajo nivel de aportaciones de 
Chile Y México u esos objetivos, y que la región Asia-Pacifico por si sola tiene más 
afinidad y Ja fucr¿a sulicicnte para profundizar esitosumentc en el proceso. 

Lu forma cstcrna que ha encontrado APEC de upoyarse pura el logro d.: su mctu y pura el 
fortalecimiento del muhil:lleralismo ha sido apoyarse y upoyur al sistema multilateral de 
comercio, busándose en las reglas de Ju Organización Mundial de Comercio (OMC) y si es 
posible complementarlas con avances propios. De manera que si Ju cooperación y el 
regionalismo ahierto se ve fragmentado, contribuyen u colapsur el sistema multilutcral y Jos 
tmbajos de la OMC. 

J>urecicra un urma de dos filos tratar de fonulcccr a AJ>EC. Eliminar su carácter de foro, 
pum dar paso a un organismo formal, en el que la toma de decisiones sustituya a lus 
Declar:iciones de Lideres y el consenso llesiblc, tiene altas posibilidades de fracturar, 
precisamente desde sus principios, desde su raíz, Ja coopc:rnción regional. Un nlarco 
jurídico debilitaría Ju confianza para seguir participando en él, particulanncnte de Jos pulses 
usitilicos, incrementarla los intcnlos cstadunidcnses por uplicur sus polilicas tendientes u un 
rcgionulismo cerrado y por incluir temas diferentes ul orden económico en In agenda de 
trubujo, como ya lo hu imcntado en uños recientes. La escalada que a ello seguiría es muy 
prnhablcmenle una reagrupación de Jos paises asiáticos, especialmente los d.: reciente 
industrialización y Japón, participando posiblemente Australia, y dispersión del resto, 
donde Estados Unidos buscuríu acuerdos bilaterales. 

8) J Juy dos elementos recientes <JUC ponen en peligro la cohesión y Jos esfuer¿os de 
cooperución en AJ>EC: 

La inclusión for¿ada que ha hecho Estados Unidos de lemas polfticos sin 
vinculación directa u Jo económico (haciendo pronunciamientos en Malasia e 
Indonesia sobre asuntos internos, mientras eran sede de lus reuniones en 1998 y 
1999 respectivamente, e incluyendo las Declarncioncs de Lideres de 2001 y 2002 
pronunciumicn1us contra el terrorismo); y 
Las crisis financieras, que en realidad son un fenómeno ocasionado por Ja 
glohalización, que por el momclllo no puede ser prevenido y evitado regionalmente, 
es decir, que escapa ni ámbito de acción de AJ>EC pero que repercute en las 
economías de Jos paises miembros, y por tanto, en su disposición para abrir sus 
mercados y cooperar. 

9) Es en este enfoque de Ju coopernción y de Ja aplicación del capitalismo donde nuestro 
pafs, con muchos años de retraso ingresa a Jos organismos representativos de In región. Es 
factible atribuir este relruso a un sistema político definido por las relaciones de poder, las 
rcluciones personales y el esquema jerárquico fundamemalmenle se definían lus lineas de 
acción que había de tomar el gobierno, más que por el estudio y unúlisis de la situación del 
pals -de su potencial- y del entorno mundial, por lo que después de varios años de recibir 
informuci<in deslaeando Jo valioso de participar en Jos procesos regionales desde el cuerpo 
diplomúlico acreditado en Japón y hasta que el Jefi: del Ejecutirn decide que se debe 
participar en dichos procesos, se Je loma interés en las distintas Unid:1des Administrativas 
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del gobierno federal y claro, asignaciones prcsupuestulcs para gestionar el ingreso al PECC 
e incluso al Pl3EC. 

Estadlsticamente no es un error gubernamental ingresar hasta 1993 a APEC, el foro donde 
son representados los gobiernos de los países miembros, puesto que upenas tenla cuatro 
años de vida. Sin embargo si podemos confirmar que la no panicipación de México en los 
organismos de la Cuenca del Pacífico obedece todavía a un modelo de desarrollo cerrado, 
enfocado u los recursos que la venta de petróleo generara sin preocuparse por su desarrollo 
ni mucho 1ncnos por otros sectores económicos. 

Ahora bien, diversificar de manera tan acelerada lus relaciones comerciales de México y 
cumplir con los compromisos de tal divcrsiJicación aconles con el cambio del modelo de 
desarrollo, y de la apcnura comercial instrumentada en los términos del GA1T si que tiene 
serias implicaciones, especialmcnle por la fülta de dclinición en el Plan Nacional de 
Desarrollo de objclivos, estrategias y líneas de acción claras que guiaran los trabajos de 
m1es1ro pals en bcnclicio de los sectores económicos involucrados, misma que ha 
prevalecido desde el sexenio de Carlos Salinas hasta el presente; por otra pane, más allá de 
la ratificación de acuerdos y su publicación en el Diario OJiciul de In Federación: deben 
aplicarse por personas que nunca antes lo hablan hecho, sin una cultura de comercio 
exterior, y con problemas de corn1pción arraigados en todos los ámbitos de sus actividades. 

1 O) La acelerada apenura sin contar con untccedcntes de una cultura de comercio exterior, 
ha dcri vado en: 

Por una parte, que burócratas con desconocimiento de los temas y con muy poca 
capacitación en la materia, desde 1986 han tenido que uplicar disposiciones en materia de 
comercio exterior en las que n falta de conocimiento, hu prevalecido el criterio del 
funcionario en tumo y de cómo los particulares puedun inlluir en la buena voluntad y el 
criterio del mismo; que los empresarios busquen evitar tasas impositivas a las que no 
estaban acostumbrados y que consideran injustas, ya sea técnicamente o vía evasión fiscal. 

Los avances considerables en la instrumentnción de la apertura de nuestro país, entendida 
como disminución de aranceles y desregulación, se han incorporado en los compromisos 
del ingreso de México al GA'IT y los Tratados de Libre Comercio, representando un 
cambio radical que inició en la Administmción 1982-1988 y que se vio acelerado en el 
periodo 1988-1994; destacan entre estas tmnslbnnaciones la disminución, casi eliminación 
de burreras 1écnicas discrecionales al comercio exterior para fundamentarse en los Códigos 
del GA 1T. la adopción del Sistema Annonizado de Designación y Codificación de 
lllcrcancíus, los cambios jurídicos en materia de Normas, Inversión Extranjera, Valoración 
Aduanera, determinación del país de origen de mercancías y aplicación de cuotas 
compensatorias e instauración de una mctoJologiu para las operaciones de comercio 
exterior de nuestro país con el resto del mundo. 

11) Aunque los avances mencionados son básicamente en la dcsregulaci<ln- fucilitación, 
México no ha cedido en APEC más de lo que ya habia hecho en uirus marcos: no se han 
creado especialmente para paises de la región instrumentos que fü\'orezcan la inversión. 
que eliminen barreras técnicas al comercio o una disminución de aranceles. 
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En otras palubrns, si bien México ha sido sede de los trabajos de APEC y también de la 
Décima Reunión de Lideres en 2002, nuestro puls realmente no está cediendo ni apoyando 
en la práctica los objetivos del foro, y por otra parte, se beneliciu del intercambio di= 
experiencias en los grupos de trabajo, los congresos y seminarios (algo no medible en 
realidad) y potencialmente de las concesiones unilaterales l(Ue algún puls huga. Pero si es 
posible considerar como aportación de México para no contribuir a Ju creación de un 
bloque cerrado en el marco del TLCAN, haber negociado los tratados con Ju Unión 
Europea y lu Asociación Europea de Libre Comercio, y estar en proceso de negociación 
con Japón un trntudo similar. La aportución se considera en dos sentidos: el primero, que es 
posible que insumos europeos (y probablemente en un futuro, japoneses} sean incorporados 
a bienes reexportados posteriormente u Estados Unidos o Canadá, o viceversa, ya sea bajo 
esquemas de importación temporal o como importación dclinitivu, pero en ambos casos, 
bajo las preferencias negociadas; el segundo, que In percepción de ser un alindo 
incondicional de Estados Unidos como miembro de un bloque comercial cerrado, pierde 
peso. 

Sobre la apertura de mercados, los sectores productivos nacionales deben prepararse para 
asumirla plenamente, y no tenemos evidencia hasta el momento de que esto ya se esté 
llevando a cabo y como hemos señuludo, no hay una definición gubernamental de 
estrategias. Después de contar con 1 O años, negociados en el TLCAN para enfrentar In 
competencia en mntcria ngrlcola, los productores nacionulcs no se dieron a In tarea de 
volverse más eficientes pnrn competir en calidad y precio con productos, especialmente 
estudunidenses, sino que a lines de 2002, al no haberse preparado competitivamente, In 
reacción de orgunizocioncs campesinas, fue protestar y organizar disturbios a fin de que no 
entrara en \'Ígor lu apertura negociada. 

12} Es decir, que por una parte no comribuimos u los esfuer¿os regionales, pudiendo 
considcrurnos más bien "arribistas" ante los benelicios que podamos obtener, pero por otra 
parte, la eliminución de aranceles surge como un compromiso dificil, en lo que por el 
momento no podemos avw1zar. Enfrentar la competencia de productos asiáticos 
especialmente (chinos, coreanos, malayos) en bienes de uso linnl será algo extremadamente 
dilTeil. Aelllalmente penctrw1 a mercado nacional n precios 111uy competitivos, nun culUldo 
su costo se incremente por hacer escala en Estados Unidos, que es el pals vendcdor en 
muchas ocasiones. Pensar ahora en el precio de venta, con transporte directo a México y 
libres de arancel, envolverá mm más dilieulladcs para los productores 111exicW1os. 

Ahora bien, pensar no sólo en una reducción o eliminación de urancclcs, sino también en la 
dcsrcgulación y facilitación al desarrollo de negocios, sugiere un ambiente muy 
competitivo donde la inversión extranjera que se instale, especialmente la asiática, con una 
cullura enfocada al trabajo en equipo, u Ju competitividad, nos huce creer que no sólo el 
sector cmpn:sariul, sino también culturalmente debemos adaptarnos y reorientamos. Es 
decir, necesitamos cmnbios rn<liculcs en los planes educativos. de capacituciún Je recursos 
humanos que por el n1on1cnto no existen o ul n1cnos, nu son lo suficic11tcnu:11tc notorios. 

13) En otro contexto, nos encontramos en un país en el que los sectores académico y 
c111presarialcs no están acostumbrados a trabajar conjuntamente, con el lin de obtener los 
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mismos resultados, nunudo u Jos problemas señalados anteriormente, resulta por demás 
complicado definir estrategias de desarrollo sectorial en las que México pueda y deba 
especializarse tomando en cuenta también Ju firrnn de Tratados de Libre Comercio en 
América, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con In Unión Europea y con 
Israel en el uño 2000, y la adopción de In Declurnción de Oogor con miras a lograr una zona 
de libre comercio dentro de APEC. 

Aun cuundo quisiérumos que nuestro país y nuestros mús cercanos competidores, 
especialmente dd sudeste asiático, cmpe.<ñramos n competir internacionalmente de cero y 
fomentar paulatinamente el crecimiento económico de todos los sectores productivos en 
México, esto es realmente imposible por el atraso en el que estuvimos sumidos ni no 
considerar que un modelo de desurrnllo oricmudo hacia el mercado intento cru temporal, 
que dchia evolucionar para crecer intcrnmncntc y u nivel intcnmcionul. 

14) También es imposible aportar en la región porque en el esquema tradicional di: toma de 
decisiones en f\,1Cxico, considerado desde Jus nltus esferas gubcmumentules y unos cuantos 
empresarios, si bien llegamos tarde u Jos procesos de globalización (economías abiertas, 
acuerdos comerciales, revolución tecnológica), Ju dinámica hu sido "primero entramos y 
después u ver cómo cumplimos". Es decir, no hemos iniciado nuestra participación en Jos 
procesos de globali~11ción con la conciencia de las implicaciones que tendrán corto y largo 
plazo, una dil'Creneiu muy notable si consideramos que Japón, Jos Países de Reciente 
Industrialización, Estados Unidos, Australia, y aun Indonesia, Malusin y Vietnam han 
explorado sus ventajas competitivas para determinar qué compromisos adoptar y cómo 
cumplir cnn ellos. 

15) Por el momento tampoco se han previsto en México políticas que tiendan a una 
reorientacii\n económica qut: transforme sectoriulmcnte n nuestro país, fortaleciéndose en 
este nivel, y participar más uctivumente en Ju economía intemacionul, tratando de depender 
menos de factores externos, o ul menos hacerlo en condiciones más equitativas. Ello podría 
darse, por ejemplo: 

adoptando un plun de desarrollo consensndo realmente con Jos sectores 
involucrados, bajo un esquema aceptado por Jos mismos para que una vez lomuda 
Ja decisión de qué líneas a seguir, acatar todos Jos involucrados las acciones que el 
plan implique, alejado del oportunismo polilico, Ja corrupción y el clientclismo 
elector.il. Cosa harto complicada dados nuestros patrones culturales, y el momento 
que pasa el sistema polilico mexicano en el que los involucrados en él pierden In 
visión del beneficio para el país u1ilizando el poder como un medio para llegar n 
esa visión, a c:an1bio de unu visit1n obscsionmJa por el poder aparentando un interés 
por el país; en el marco de este plan: 
Uctcrminar qué sectores upoyar pam su especialización ante los acuerdos 
comerciales vigcnlcs y uqucllos por dclinir y parulclanH .. 'lllc mmlicc qué sectores no 
tienen el potencial de vul\'crsc 1nás cumpctiti\'os unte sus principales ri\'nlcs para 
determinar cómo orientarlos hacia una reconversión indu~trial. 
fr>rtulccicndo regiones inlcrnas orientadas u volverse más cficicnlcs y 
disminuyendo costos; actualmente en Ja zona norte del Estado de f\léxieo huy un 
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grupo de empresas de nutopartes beneficiadas por Ju división del trabajo que han 
hecho en pos de una mayor eficiencia, y encontran1os en Aguascnlientes, Mexicnli, 
Monterrey y Qucrétaro parques industriales que buscan también este tipo de 
agrupaciones; 

• creando una cultura de investigación cientlfico-tecnológicn; las empresas 
mexicanas en realidad no dedican instalaciones y presupuesto n Ja investigación, 
pero serla interesante un esquema "win-win" de acuerdos con instituciones de 
educación superior o técnicas, privadas y públicas, que lograra una escalada y 
avance cientffico nacional; 
vinculando In educación n Jos sectores productivos; las carreras universitarias y 

técnicas han sido reguladas más por Ju demanda y por In creación de progran1as de 
estudio que no consideran u Ju iniciativa privada ni el punto de vista 
gubernamental. Acordar entre académicos, iniciativa privada y Ju administración 
pública el perfil de las carreras y definir Ja oferta de trabajo que habrán de tener, 
ciertamente crearla profcsionistns y técnicos más eficientes, en proporciones 
apegadas n las necesidades de Ja producción y dejarla de producir anualmente un 
gran número de egresados que no encuentran trabajo en sus áreas de estudio. 

16) Entendiendo que México cumpla con los objetivos de APEC, y ni mismo tiempo logre 
un desarrollo sectorial propio, una primera idea consiste en analizar Jos principales 
productos de exportación de productos elaborados por paises del sudeste asiático que 
podrían competir contra Jos productos mexicanos en otros mercados y aun en el mercado 
nacional; paralelamente, también es factible estudiar qué sectores están siendo impulsados 
por las pollticas gubernamentales de los paises miembros de APEC y sus necesidades de 
insumos, para que en nuestro pals analicemos lu posibilidad de satisfacer esos mercados y 
apoyar con políticas apropiadas el desarrollo sectorial de esos productores. Estas acciones 
pueden servir de guia, una vez que se conocieran nuestras fortalezas y necesidades de 
reconversión, para la especialización que se debe tener con miras a hacer aun más 
competitivos u los sectores que se requiera especializar y cómo definir la reconversión. 

Estos puntos de mejora, beneficiarían directamente en: 
sustitución de importaciones, los de bienes de capital en especial; 
con la sustitución de importaciones balanza de pagos mus equilibrada y menor 
endeudan1iento externo, 
creación de productos con alto contenido de valor agregado mexicano; 
producción orientada a la exportación y fortalecimiento de lazos con socios 
comerciales. 

Lo anterior encierra un cambio sustancial en una cultura como la nuestra, en In imagen que 
tenemos de nuestras autoridades, de los empresarios, en las salidas fáciles que da Ja 
corrupción y la creación de un patrón a cumplir, altamente pragmático. Algo que en 
realidad actualmente no se hace y es razón por la que no contemplumos un panoran1a 
medianamente claro de cómo será nuestra relación en el marco de Asia-PacUico ni por el 
momento uno donde pcrciban1os a mediano plazo como evolucionará la r.:gión. 
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