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I N T R o D u e e I o N 

Las transformaciones económicas de los países avanzados -

afectan de manera central la inserción econ6mica internacional 

de los países en desarrollo. 

El estudio de los cambios es, por lo tanto, un aspecto 

central de las transformaciones de países como el nuestro, en 

particular lo que se refiere a 3us relaciones con el exterior. 

Entre las economías avan.:adas existe cad:i vez mayor fric

ción por la suprcmu.cíci, por c:l progreso tccnol6gico y el repa_E. 

to de los r.icrcados mundiales, ésta se da en un contexto de pr9_ 

teccionismo, tendencia n la forffiaci6n de bloques, convirti6nd~ 

se las agrupaciones en polos de atr<lcci6n de .J.lgunos países en 

desarrollo, ya que los países altamente industrializados repr~ 

sentan fuentes de tecnología y mercados para los que están en 

desarrollo. 

Se pone de manifiesto, asimismo, una mayor interpdcpende~ 

cül en la economía mundial. La existencia de un mayor tráfico 

informativo, cultural, tccnol6gico y financiero así lo pone de 

manifiesto. 

Dentro de este panorama, la necesidad de las naciones de 

un equilibrio económico interna.cional basado en la cooperación 

para el desarrollo se manifiesta como condici6n espcci.:ilrncnte 

importante ?ara las naciones ~cnos favorecidas. 

Néx:ico tiene una pi.-esencia internacional basada en la pr~ 

scrvaci6n de la soberanía nacional, con una cconomia, hasta h~ 



ce poco, orientada hacia el mercado interno. Como producto de 

deficiencia en el desarrollo econ6mico se inicia un proceso de 

apertura econ6mica como medio para modernizar la economía. 

La política econ6mica mexicana se está orientando a la 

diversificaci6n de sus mercados, es por ello que la Cuenca del 

Pacífico representa un escenario de trascendental importancia 

debido a su posición geogr&f ic~ que le da más de siete mil ki

lómetros de litoral al Pacífico. 

Es dentro de la Cuenca del Pacífico donde se localizan 

los procesos económicos y comerciales más importantes en la dé 

cada de los ochenta. La presencia de Estados Unidos, cconomí.:i 

con la que mantenemos el grueso de nuestro comercio, Japón el 

país con mayor potencial comercial y económico y; los países -

de reciente industrialización de Asia del Este, hacen de esta 

zona un foco de atracción <le vital importancia.. 

El interés de la relación que México mantiene con los - -

países de esta región y el deseo de tener una presencia más ªf. 

tiva dentro de la misma, son base de estudio del presente tra

bajo. 

La principal hipótesis de este trabajo se centra en la -

vulnerabilidad de la econom!a mcxicnna para enfrentar el reto 

Ce la inscrci6n provechosn dentro de esta regi6n, señalando -

la evolución que nuestra economía ha sufrido durante la década 

de los ochenta. 

El objetivo es plñntear el escenario en el cunl se desen

vuelve México a nivel nacional, así como en el internacional,-



mostrando los intc~cses prioritarios de sus principales socios 

comerciales. 

Para lograr estos propósitos, el trabajo inicia con las -

bases teóricas que lo hun de sustentar en su desarrollo, auto

res contemporáneos que analizan la economfa internacional como 

Gilpin y Fanjzylber, así como un autor de la década de los se

tenta (Hymcr) que anticipó mucho de lo que hoy acontece., 

Utilizando el mi:;tcdo inductiva se inicia con la esquemat.!, 

znción de la ~conor.-.í.J. me~:.i.r::unw desde el proceso sustitutivo ele 

importucíones hasta 1~ .::ipt.?rtura económica, caracterizando sus 

relaciones económicas ex.ter iorcs en sus puntos más import.:m-

tcs: deuda e:·: terna, tipo de cambio e inversión cxtrnnjcrn di-

rectn. 

Una vez delineado el pnnorama ccon6mico interno, se anal.!, 

za el contexto internacional, es decir, el estudio y corncter.!, 

zación de la Cuenca del Pacifico nsí como de sus principales -

agentes, para que una vez pluntcados ambos escenarios se anali 

ce la posici6n de =~~xico frente a cst3 regi6n. 

En un estudio corno el presente puede ser, hasta cierto 

pnto esq•Jcmático o arbitrario presentar conclusiones acabadas, 

ya que la región de la Cuenca del Pucífico está cobrando cada 

vez mayor fuerza y los interes..:~s é!.~ sus µrincipalcs actores 

son de diversa índole. 

La región del Pacífico es un escenario muy complejo que -

encierra todos los aspect0s de interés de estudio para un in-

ternacion~listu, pero en el presente trabajo se desarrolla un 
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CAPITULO I 

~1'1RCO TEORICO 

Una nueva divisi6n internacional del trabajo, el surgi- -

miento de nuevos países industrializados con capacidad compet~ 

tiva en el mercado internacional, el florecimiento de Jap6n ce. 

mo centro ccon6mico internacional y sus constantes fricciones 

con Estados Unidos; hacen reflexionar acerca ·de un cambio en -

e.l panorama econ6mico internacional. 

La Nueva División Internacional del 'l'rabajo planteada de~ 

de arriba, es decir, a purtir de las políticas de los centros 

industrializados, se utiliza como instrumento de incorporación 

de los países en desarrollo a la economía capitalista mundial. 

Las nuevas relaciones que se vislumbran pueden tener su -

origen en las relaciones centro-periferiu, en donde la base m~ 

terial de la periferia sigue asentándose en la especialización 

en la producción agraria y de materias priraas, mientras que el 

mercado mundial se amplia a expensas del comercio de artfculos 

industriales que se realiza dentro de un reducido grupo de - -

países. 

En la década de los ochenta algunos países en vías de - -

desarrollo inician su estrategia de industrializü.ción de una -

forma más favorable para incorporarse al mercado industrial, -

sin embargo, la capaciJ~d competitiva de los pa!scs en desnrr~ 

llo se puede referir solo haciendo alusión a un número de ar-

tfculos industriales cuya producción no es, por lo general, di 



fícil en el sentido de tecnología .. !./ 

Algunos de los países lograron una mejor inserción en la 

economia internacional, Corca del Sur, Hong Kong, Singapur, 

Taiwan. Estas diferencias están condicionadas en gran parte -

por el hecho de que, en unos casas, la estrategia de la indus

trialización se orientaba a los m0rcados internos con una cap~ 

cidad relativamente amplia, y en otras, después de un corto p~ 

ríodo de sustitución de ir.iportc1ciones, se confiaba en la espe

ci3lizaci6n internacional y en la exportuci6n.~/ 

A pesur de que algunos paises c.n v1as de de5arrollo han -

conseguido canbiar un poco la situaci6n de la Divisi6n Intcrn~ 

cional del Trabajo, donde los jóvenes Estados constituyen wpe

nas los "pisos bujes" del edificio industrial. 

Todo ello ocurre en el marco de reestructuración capita -

lista, lo que permite a los Estados industrializados caneen- -

trar sus esfuerzos en los tipos de producción más eficaces 

(con eficiente coeficiente científico y complicado sentido te~ 

nol6gico}. Del mismo modo, la reestructuraci6n que se lleva a 

cabo troipeza con obstáculos y genera crisis como resultado, -

las exportaciones de los paises en vías de desarrollo encuen-

tran barreras proteccionistas en diferentes mercados. 

"Es indiscutible que la ir:.troducci6n de la nueva tecnolo

gía desplaza el acento en las ventajas relativas de la div i- -

si6n industrial internacional del trabajo, a los factores cie~ 

tífico-técnicos y con esto plantea a los países en desarrollo 

una serie de complejos problemas. 11 ~_/ Anteriormente los países 
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influencia c.n la emergencia, expansi6n y funcionamiento de la 

economía política internacional. 

1 .1 • l TEORIA DE LA Ecm;oMIA DUAL 

La teoría dela econo~ía dual deriva del liberalismo ce~ 

nómico, encontrando la evolución del mercado.-::omo una respues

ta a la decisi6n universal de incrementar eficiencia y maximi

zar la riqueza. 

r .. a teoría, a pesar de derivar del liberalismo económico -

de Smith, tiene un excelente reprcsentcnte en Ificks.!/ 

La economía nacional o internacional debe ser anulizada -

en los términos de dos sectores, los cuales son relativamente 

independientes. El primero, moderno, progresivo, caracteriza

do por un alto nivel de productividad e integración econ6míca; 

el segundo, tradicional, con un modo de producci6n atrasado y 

can autosuficiencia local ·2) 

La teoría argumenta la incorporación del sector tradicio

nal al moderno, por medio de la modernizaci6n de la estructura 

económica, política y social. 

La teor!a m~nifiesta su inclinaci6n o la integraci6n mun

Oial de mercados e instituciones como consecuencia de un movi

miento inexorable de las fuerzas ccon6micas. Visualiza a la -

economía mundial a través de la expansi6n del modo de produc-

ci6n de mercado, en lugar, de su surgimiento lento en el siglo 



10 

na, mientras que el SMN hubla de una jerurguíu internacional y 

lucha de Estados y clases econ6micas. Segundo, el análisis se 

centra en el cupitalismo crJmo un fen6mcno globul, mientras que 

el marxismo tradicional ve a la cconom!a internacio:1al como -

productora de des.:i.rrollo evolucionado hacia una unid.:id. Terc~ 

ro, la economía moderna mundial es carücterizad.;i por contradi~ 

cienes y funcione!'> acordes .:.i leyes dt.:terrninatncs que rigen su 

desarrollo hist6rico.2/ 

Para el SM~ el sistc~a cüpitalista mundial ~anti~ne en 

subdesarrollo a los pa.íses meno:::. desarro.Lla<lo5, el S.":!·1, ve la 

relaci6n centro-periferia como un todo integrado, los mismos -

mecanismos que producen acu::~ulc:;_ción G~ c.:ií.Jital y desarrollo en 

el centro, son los que producen subdcsu.rrollo en la periferia. 

Sin emburgo, los encuentra rclacionudos funcionulmcnte. 

La divisi6n internacional del trabajo impone estructuras 

de clase y estado en la periferia; considerándose de esta man~ 

ru a las relaciones c.:-.:ter iores como l.:1s responsables del sub-

desarrollo económico y la creación <le Estados débiles. 

1. 1. 3 TEOHIA DE LA Eé:'.r'i\[lILID!J) !IEGEMONICA 

La teoría de la Estabilidad hcgem6nica fue formulada 

inicialmente por Charles Kindlebcrger, una economía abierta y 

liberal requiere la existencia de un poder hegem6nico dominan

te. Aunque esta teoría f.ue forrnuladü inicialmente por el au--
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tor anterior, el tGrmino estabilidad hegemónica fue acuñado 

por Robcrt Keohane en el libro "The Theory of Hegemonic Stabi

lity and Changes in Internactional Econoraic Regimcs, 1967-1977 11
• 

Con el término liberal, la teoría se refiere a la existencia -

de una economía internacional basada en el libre mercado, to-

mando en consideración la apertura y la no discriminación. 

La mera existencia de un país hegemónico, no es suficien

te p.:ira mantener una economía internacional liberal, el país -

hegem6nico debe tener como propósito la distribución interna -

del poder y estar favor3blemente dispuesto hncin un orden in-

ternacional liberal.~/ 

De acuerdo a la teoría., el poder hegem6nico o líder tiene 

la responsabilidad de garantizar la provisi6n de bienes colec

tivos, un sistema comercial abierto y :noncd.:i estable, el sist~ 

ma dela economía liberal se ve dañado principalmente por los -

paises 1'poliz6n'1 que mientras reciben el beneficio de los bie

nes colectivos, se niegan a pagar su cuota. 

El desarrollo del pode:r hegemónico sirve como motor de 

crecimiento para los demás países, sus importaciones estimulan 

el crecimiento de otras economías y sus inversiones proveen f! 

nanciw~iento para el desarrollo. 

En un desencadenamiento üc fuerzas de mercado, la estruc

tura política se transforma, se socava el poder hegem6nico y -

se crea un nuevo ambiente pol~i.tico, al cual el mundo se tiene 

que ajustar.2_/ 
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1. 2 ROBERT GILPI:' Y EL c;;.:·l!lIO ESTRUC'fURAL 

Las tres teorías anteriormente citadas, confluyen en una 

que torna de ellas diversos aspectos. Robert Gilpin habla del 

cambio estructural de la economía, definiendo por estructura -

ºlas partes de un todo econ6mico, las que en un período de - -

tiempo, aparecen relativamente estables a la pur de otras. "!.Q/ 

El tGrrnino 11 Cainbio Estructural" I lo define como la alte

ración de instituciones y reln.ciones fundamentales dentro del 

todo. 

Dentro ele la economía politic.::i. del cambio cstructur.J.i, 

Gilpin retoma de la tcor1a liberal, lil rnaxirni::aci6n de la ga-

nancia a trav~s del ¡n~ncjo de fucr:3s en la evoluci6n de la -

econo~ía mundial, dice que dentro del dinamismo de la economía 

política mundial, los precios relativos y el cQmbio en los pr~ 

cios juegan un rol importante. Retoma también la. importancia 

del avance tecnol6gico que reduce costos, integru mercados y -

expande la interdependencia global, pero critica la tendencia 

dela teoría a negar el ambiente pol!tico y social que influye 

y canaliza la evoluci6n del mercado. 

De la teoría del Sistema Moderno Mundial retoma el énfa-

sis que hace en la estructura hist6rica dela economía pol1tica 

mundial, lo que Gilpin considera una irnport~nte contribuci6n 

al entendimiento de la dinámica de la economía política inter

nacional. "El grupo de ideas, tecnolog!a y fuerzas sociales -

dentro del cual el Estado y el mercado opera, crea oportunida-
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des y restricciones para 1.:-i conducta política y econ6mica. ".!-.!/ 

Apoya la idea de que el Estado no puede existir sin el apoyo -

ideológico del nacionLilismo, pero falla por su determinismo -

econ6mico y su concepción estática dela econ6mica política mun 

dial. 

Retoma el pensamiento de l.c:t economía política internacio

nal como un todo integrado de centro-periferia, una división -

internacional del trabajo jcr5rquica que determina el lugar de 

una sociedad dentro dc:l sistema. Gilpin apoya la idci.l, lo rá~ 

mo que esta teoría, de que el surgimiento del sistema de Esta

dos pluralistas europeos fue: un.:! condición p.:ira L:i. formación. -

de la economía de mercado. Dice que un error de est.i. teoría -

es argumentar que las relaciones exte~iorcs influyen en forma 

determinante en la política de los Estados, ya que a pesar de 

que esto sucede, los Estados p0derosos t2mbién inf luycn dentro 

dcl.:l estructura exterior. Paru. Gilpin, lzi fortal~::za o debili

dad de un Estado se encuentra determinado por sus condiciones 

políticas y sociales internas, lo que al mismo ticnpo, determi:., 

narS. su posición dentro de la Divisi6n Intern.-1cional del Trab~ 

jo. La posici6n de cada una de las naciones no es estática, 

por el contrario, se encuentra en constante evolución lo que -

reestructura la discribuciGn globul de las actividades cconó~~ 

cas. 

Para Gilpin, la aportación de la Teoría de la Estabilidad 

Hegem6nica, es el argumento de que el país hegem6nico es nece

sario para la existencia de una economía libcrul. El tom.;iño -
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del mercado del país hege:P.16nico ofrece ventajas C:\ otros países 

al utilizarlo, pudi6sc llegar ~ tener p~rdidas ccon6micas el -

país hegemónico al abrir su ~creado, pero el caso de EstQdos -

Unidos m.:inifiesta que éste ha mantenido un.:i ccononí:a interna-

cional ventajosa. Sin cn1l1argo el país lídGr al encont~drsc en 

una posición pcliyrosa o en t.10clivc, to::w ventaja c!c su posi-

ción y asume un lidc..:razuo ccc:i6rnico, político e idcol6tJico co.!! 

venicntc a sus propios intereses. 

Esta teoría, a pc·sar de su ,::port:tci6n, tiende .:i n~.:)nOsprc

ciar la im~ort~ncia delas idco!osias y [~ctores ir1tornas, de -

fuerzas sociales y dc~arrollo tQcnol6gico.1~/ 

La teoría aporta el factor político p<lra la existencia 

del orden econ6mico literal intcrnacionnl y la idea de que el 

surgimiento y declive del ~aís h0gcm6nico son ti11 dctcrninante 

en el cambio estructural. 

La estructura econGrnica política mundial se encuentra en 

constante cambio, los actores que se bcnciici.::in del cun:bio trn 

tan de reformar la antigtw estructura o crear una. nucvn, los -

u.ctores i:n declive se resistt..::n al cambio. "Estcincvitublc CO_!! 

flicto entre r.odcres florecientes y en declive, es cvcntunlmen 

te resuelto por la fuerzo o d través <le ajustes pacíficos de -

los que resulta una estructura nueva o i:eforrnada que refleja -

el cambio de intereses nacionules y la <listribuci6n de poder -

militar y econ6mico. "121 

Cada cconorní~ esta compuesta por ur1a estructura de jerar

quías de centro-periferia, donde el centro es el polo de cree! 
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tros competj.tivos trae un conflicto comercial. Los nuevos ceE_ 

tros han manejado una estrategia de protección a sus inf.:i.ntes 

industrias, hasta obtener ventajas de su reciente industriali

zaci6n y comenzar a competir en el mercado mundi~l utilizando 

las economías de escala, para convertirse en exitosas econo- -

mías hcicndo uso de su bajo costo de mano de obra que les da -

la capacidad de obtener un superavit industrial. 

11 La pnradoja de esta situación es que el país hcyenónico 

y otras econorní.:is u.vu.nzadas, deUen c~t!id.nar más rápido y más r-ª 

pic!o po.rd mantener su posicí6n ccon6micu.. "1-~/ 

Do esta manera, los paises hc0c~6nicos ajustan sus cstru~ 

turas económicas y trasL:1d,!n .Los recursos de sectores en dccl.:!: 

ve en nuevos secloros, traslad~n la locali2aci6n de sus indus

trias e implementan mcdidCts protcccionistz~.s. 

En la <.iCtuc•lidud, La inb·~r3raci6n l.!íltre la:.> economía:> ele -

Estados Unidos y Jap6n ~ú mnr1i~icsta un t~ctor importante Rn -

~11 car:ibio de lo. cconom.í.u. nundieil. Desde inicios de la Guerra 

de Vietnt1.m y cont i:-iuundo hr.:;t<1 J ,1 i\dminisL r.:i.c:;irJn Re;)gan, Esta.

dos Unido.:; se ha conve!.-lic!o en un lídl~!- d...:predado;_·, que suLor

d ina los intereses d~ ~us ~liados a los suyos y que explota su 

El declive nortca;ner1cano se ru~:1if icsta en ur1 decrecimicn 

to de su poder de .i.cumulación, baja productividud, acc:oler-adu -

dasindustrializaci6n de ~u ecor1omín y un bQjo st~ndar<l de vid~ 

en el futuro. Est~s car~ctcr!stic~:; por1cn ci8 ~Q11ifiesto la d~ 

bilid.ad nortca.r;icrican.:i. y lu. p..::rditlu de 2u posición hc•jer.t6nica. 
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Jap6n, por su parte, absorbe las innovaciones tccnológi-

cas, mantiene una posición comercial supcravitaria, se convie.E_ 

teen el centro financiero internacional y en acreedor mundial. 

A pesar de la fortalez~ que manifiestu Jap6n, han sido 

pobres candidatos a asumir un rol de liderazgo. La naturaleza 

de su cconornia los imposibilita para tomar responsabilidades -

hegemónicas, este país no puede proveer un gran mercado como -

lo ha hecho Estndos Unidos, a<lemcJ.s Japón no puede asumir una -

posición de lider mundial sin un poder r:i..:i.lita!'.' lo suficiente-

mente fuerte para poder protc-gcr a los püíses que c.:iycr.'"m bajo 

su esfcru de influencia; mds ilÚn, su sistema interno, político, 

cultural, social y educativo no están adecuados para las ta- -

reas de líder intcrnaciona.l, hastn hoy Jnp6n ha desempeñado el 

papel de soporte y no de sustituto de la hegemonía norteameri

cana .17 / Sin embargo, su posición económica 1:mnclial lo está -

llevando a asumir un papel de líder internacional en el plano 

económico y tecnológico. 

1. 3 EL EtlFOQUE "l\HERICA LATINA DEBERIA APRENDER DE LOS NIC' s" 

La transformación de los procesos productivos mundiales y 

de la estructura del comercio internacional, se ha visto fuer

temente influenciadas por los dos países de reciente industri~ 

lizaci6n (NIC's}, y algunos han dado en tomar su estrategia de 

desarrollo como modelo de crecimiento de los países latino<1.IT1e-
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ricanos. 

Los países comparados (NIC 1 s asiS.ticos, Singapur, Hong 

Kong, Corca del Sur y Taiwán y; países de Nnérica Latina, pre

sentan similitudes y diferencias). Por una parte, presentan -

unu etapa de dcpcnUcncia, de acuerdo a Petcr Evans, todos los 

países del •rcrccr Mundo son dependientes en el sentido en que 

son vulnerables a las decisiones econ6n1icas y po1iticas del -

centro.!.§./ Por otr.:i.. p.:i.rte, ttir::bi~n presentan similitudes en -

sus políticos de dcsa.rrollo 1:osteriorcs .J. lü S•2gund;i Guerra 

Nundial, l.:is cucJlcs tcní<::n orient.Jción liJ.cia adentro. 

A pesar de las similituct0s, las diferencias son m5s acen

tuadas. EstRs difcrenci~s se cn~1arcan en el ~rrado de control 

externo sobre el mancJo del nparato productivo interno, es de

cir, el rol que juega la inversiGr1 extranjera directa en el 

desarrollo de la ccono~íu de lo~ p~íscs. En este sentido, en

conramos que para América Latina existe un desarrollo sosteni

do sicmrre por la participación de la inversi6n extranjera, se 

desartic~la del proceso de d2~.J.rrollo ~i~~tra~ la estrategia -

de induslrializaciG11 s~ coz1¿oliJil. 

Estac.los Unidos, el gran inversionista de la posguerra, se 

encontraba ocup.:ido en la c.:-:tracción de los beneficios de 

países m.:ís cc:rc.:rnos .J. su c.J.;a~Jo de influc:--,cia, México y Drasil, 

por lo tanto, el mercado asi5tico resultaba poco atractivo, de 

bido a su inestabilidad política. 

El Este de Asia, tiene, un signo da dependencia, el corneE 

cio exterior, lo que signi~ica disrainuir los beneficios de su 
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crecimiento t;;!Con6mico y sí npro·:cchu.r los beneficios de los 

mercados mundiales. 

A menudo se oye que el éxito de los NIC's usi.'í.ticos se b~ 

su en su apertura comercial, rcducci6n de la participaci6n pú

blica y altos niveles de i~versi6n cxtr~njera, pero ello inhi

be en rcalida<l la cor..prcnsi6n dt los f.i.ctores que crearon este 

desarrollo.1.2/ 

Entre- los fZJ.ctorcs qt:.e podemos mencionar se encuentran: -

Dcsar~ollo histórico esp~cíf ic~ con la presencia de un 

Estado activo. 

- Existencia de cüpit¿1l C:·:trr::i:1jcro en :!:"ornia de ayuda eco

nómica no pernitiendo un<i economía de cndcud.:uniento. Corea 

del Sur, entre 1953 y 19 G2 tiene en la forr;¡ación de ca pi t.:il i!!. 

terno un ao~s de u.yuda econó:nicu. pro·~·cnicntc <le Estados Unidos, 

y en Taiwdn representa el Js·;;. 

- Existencia de Progr3mas Selectivos de Sustituci6n de Iffi 

portaciones en la décadLl ele los 50, construyendo así una base 

industrial sólida. 

- Reducidos mercados internos que guían los programas de 

desarrollo a la explotación de economías de escala que repre-

senta una producción estur.darizada y reducción de costos. 

- Sl p.J.nor.J.r.:.1 int.12rn.:¡cional tdmbién se muestra benéfico -

para la participación de Asia del Este en el comercio mundial, 

mientras Estados Unidos se especializa en biene5 de altu tccno 

logía, permite la entradu a su mercado de bien12s manufactura-

dos a bajo costo, Japón en bus~a de mejores costos para la pr~ 
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A partir del éxito de los paises del Este Asi5tico, se 

han creado estudios dedicildos. a ca.ractcrizarlos, el primer - -

gran estudio de los NIC' s fue elabor.:.H.10 por la Organizaci6n p~ 

ra la CooperDci6n y Desarrollo Econ6mico (OCDE) en 1979, basa!! 

do su análisis en la r52ida penetración de sus manufacturas en 

el raercado mundial, la elevación del empleo industrial y el i~ 

cremento del Producto Interno Bruto (PIB) per c5pita. El fen2 

meno surge de su exportaci6n :-,1anufacturera, pero el éxito no -

recae en ln e:-:portaci6n r:-cr se, sino en la producción c;-:porta

ble que es objeto de procesür:1icnto local .]:1_/ 

Con respecto a :\mérica Latina, existe la difertncia en 

los productos exportables. La ausencia de grandes recursos n~ 

turalcs en los NIC' s los lleva u. crear estratcg ius que impul-

sen su crecimiento a través d c.L:i utiliz.::i.ci6n de rnano de obra -

para la creación de productos manufacturados. lunérica Latina, 

por otra parte, tiene sus requerimientos de intcrcanibio extra~ 

jera satisfechos por la exportación de recursos naturales. '1El 

alto grado en recursos naturales remueven algunos ímpetus para 

la estrategia de crecimiento orientada a la exportaci6n basada 

en bienes manufacturados."].]_/ 

La expansión delas economías asiáticas se inicia en la d~ 

caC.a de los sesenta, con un incremento en las exportaciones, ·-

alto crecimiento econ6mico y estabilidad de precios. En con-

traste América Latina cnfrentu fluctuaciones en las ganancias 

provenientes de exportaciones y un crecimiento económico sati.:! 

factorio. 
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La diferencia de su desarrollo resulta interesante para -

el análisis debido a que los NlC' s asi.5.ticos cor.10 los latino-

americanos, iniciaron su desarrollo en la posqucrra con indus

trializaci6n orientada hacia adcncro, se impulsó la sustitu- -

ci6n de importaciones, se utilizó el crtldit.o bu.ncurio y se fa

vorecie::-on entr.J.dns de invcrsi6n a la sus pre!:crcncia le!>. 2~ / 

En rclaciGn con lo un~crior, se pueJc inferir que el ~xi

to en Asia se debe u las re:for.::.:-.s subs.~cuentcs que fueron irn..:.

plcmentndas. Corno ejemplos est111 ·r~iwan y Corca d~l Sur. Tai

wan inic:i st:s reformas u Cines de los clnGucnta, con <levalua -

ciernes y eliminación de múltiples ta sus de intercambio y reó.u~ 

ci6n de protección a munufn.ctur.J.s loc.:J.lcs. Coreo del Sur, por 

su p.:lrtc, inicia sus rcfor~3S ~ !ines deles cincuenta y la~ -

prosi9uc ht1sta mediados <le los 50sento., corrirJien<lo la sobrcva 

luación, incrementa incentivos ci las c;-:portaciones; la mayoría 

de las medidas nccesarins fueron efectivas h3~t.J. mediados de -

los sesenta. 

Una ve:;: que 1.:1.s polít.icüs reformistas fueron inici.:t.d.:~s en 

Asia del Este, fueron totulrncnte apoyudus por los sectores po

líticos y er..presarial. Sin ernburgo, en América Latina la posi 

bil idad de implantar estas reformas no tuvo consenso social. 

Ante las fluctuaciones dela cco~omía internacionul, con -

el impacto de los chocks petroleros {1973-1979), las respues

tas de c.slos paíse~ fueron <lifcrt.:nteti, los pu..is~s asiG.ticos, -

respondtcron ajustando el 6nfasis en favor de la cstabili~a- -
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nortcamericnno y en general 1<1 demanda global de exportaciones. 

América LZltina por s1.1 parte, conccntr6 su producción en -

actividades cxtractivas, agricolas y mineras, con una fuerte -

inversi6n extranjera norteamericana fabricfin<losc de esta mane

ra un modelo <l0 dcpc:id(!ncia. El modelo de desarrollo que si-

gui6 se basó en L:i. produc:::i6n ele bienes de consurao durctdero 

que pronto mostr6 su ago~amiento induciendo a estos países <l. -

lé>. búsqueda de firw:lci.3:71it:·ntc e:-:tcrno lo que los conduce a t::~3 

En la d~catla delos ~~tenti1 el incrcP~nto en las tasas de 

inter6s internacionales, limitan el crQdito, linitando el ctcs! 

rrollo l.:itinoar.,cricano. Ll reajuste en los precios dL!l petrti-

leo, la caída en los térmi :ios de intorc2r.:.bio, ra;:::90[3 dcí'resi -

vos en el co17i2rcio mundial, increr.1cnto de barreras proteccio -

nistas, inflc:<i6n de l.:i dcm.::inda mu:1dial y mayor co1-:ipctcncia 

por los mercados lnterriacionale::> crean un p.::inora.Jfüt internacio

nal poco propicio para la participación latinoamericana en el 

comercio mundi.:il. 

Concretando, en el dcs.:n:rollo de los ?lIC's asiáticos, de.:! 

taca la participuciün del Estado como promotor del desarrollo, 

planificador y coordinador delas estrategias de crecimiento. -

La escasez de recursos n:1turales los impulsa a introducir estf 

IBulos capaces de crc.J.r luJ ventajas cc1;ip.:i.rativ.:is que los rr.an-

teng.:in conpctitivos en el mercado internacional. Y algo impoE_ 

tante, el rol de complL""Jnentctriedad. que juega la inversión c:-:-

tranjerc:i ?ara su cstratt:·~;ia de tlcsarrollo. Sin embargo, el ;~o 



26 

setenta, Hymcr resalta tres aspectos particularmente importan

tes en el cambio de la economía internacional. Industriallza

ci6n de los países subdes.:-1rrollados, pa1.scs que unteríormente 

tenían unu economía en b~se a exportaciones de productos prím! 

rios, hoy cambian sus estrategías haciu la industrialización -

educaci6n, urbanización y protección. El segundo aspecto se -

refiere al cambio de modelo de interdependencia rcgion~l que -

da paso al multilateralis~o. 21 tercer aspecto es lu parición 

de la empresa multinacional, la gra.n c:-:1.presn mercantil circula 

en base a redes de com.zrc.ializnción controlando materia pri;na 

y mercados.28/ 

Hymcr tomu como punto do análisis iJcir.J. c;.:plicar el cumbia 

económico internacional, a la empresa multin.Jcion.:il, "~ •• pue2 

to que se encuentra a lo vnnguardiu dela revolución actual de 

la estructura dGl mundo. Situ~da mils cercu de la nueva tec-

nología que ninguna otra, en poder de grandes fondos de cupi-

tal y tecnologío., es lu primera instituci6n importante que es

tablece. perspectivas e identidades glob.:tle.s. "12/ 

La empresa multinacional es para Hynert un fenómeno norti:_ 

americano que encuentrn su fortalecirnícnto en la oportunidad -

de invertir en Europa, surge, gracias, a la actitud liberal de 

los mismos gobiernos. Sin embargo, hoy la empresa multinacio

nal, no es más un sistema puramente norte.:imericano. "En lugar 

de dividirse el mundo en esferas de interés ... actualmente ca-· 

da uno estú interpcnatrando en los mercados de los demás~ rcc2 

noce su interdependencia y abiertu o tácitamente entra en 



acuerdos paru alcanz~r objetivos comunes sobre una base glo 

bal."_30/ 

Las empresas dominantes del Atlántico r.:ortc enfrentun un 

desafío competitivo en el crecimiento que experimenta la econ!?_ 

mía japonesa. El dcsurrollo de .7.Jpón lo llevu a mantener una 

presencia uctiva en la división internacionwl del trabajo a -

través de la inversi6n directa. La vulnerabilidad del J.J.p6n -

ante la ausencia de fut::ntcs de :":1J.t.(;O-rias priI11as ncionale!s, lo -

ha llevado ~ construir un~ e~tcnsa red de cxplotaci6n de fuen

tes de m.:i.tcri<:is p!:"i:-'..Js e¡ lo L:-!rgo dDl Piic:í.fico. J<J.9úr., sin e!;! 

b.:irgo, enfrento. un reto, L.1 mayor presión ~o~,·rc sus cxfortaci-9_ 

nes, haciendo, de cstv: no.n\:!ru, posiolc el ~o.so ::ucia un nuevo 

ciclo en el que se incrcr.lentan los incentivos ~ositi\•os de lus 

economías de escalo y l,,J, t1a.:·or C.J.~)aciduci. pnru la prcducci6;1 lo 

cul. 

~·~·mer, .J.firmu 4uc " .•. 1.:-. mu.yoría :le lils ve.ces, ca.da novi 

miento de Jar.;ón dcstinu.cio a comrctir en los ~crc.:.tdo::; interna-

cionalcs ha tenúi~o u insertarlo más profuntlúmentc en el sist2 

na de corporacionüs ;;w l tinnciona les. ''-~.l/ 

Una característica qua hace co~pctitiva a la corporación 

japonesa. s~ refiere a su flcxioilidad para nantoncr rclacio-

nes con países como Ch.i.nu, Corea. del Ncrte, l.:i Uni6n Soviética, 

etc., ci.c tul r:;u.ncra ».1ue 1 liyr.i-<.!r lle11a n concluir que 1.:i posi- -

c:ión. del Jap6n puede pasZlr ó.c ser un intruso u la de un roder 

imperial. Ln au rel(lción de ir.ccrdepcndcncia con E:stndos Uni

dos se e;:ncuentra una trabaz6n y_uc lo fon~ará u tomar parte ca-
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da vez mfis en la confor~ación y mantenimiento del sistema eco

nómico mundial. 

Caéia vez es mayor la presencia de Japón como un actor ma

duro, soporte de la propiedcid privilcla internacional y el cupi

tal internacional libre. 

La corporación multinacional crea tendencias ccntralizad2 

ras ~nplicando una jerarquía mundial de ciudatlcs, en la cual -

los grandes centros serán los qu~ tomen las decisiones, las -

ciudades menores atenderán opero.cienes cotidL:1nas y prcbler.1as 

locales csr:ccíficos. ''La~ actividades corrientes 8n el Pacífi 

co y otras partes pueden visualizars~ de ~anera conveniente en 

términos de la jerarquía de ciudades er.l.t?rCJentes. Las cupita-

les principales se stiran para pcr.ctrar en territorios n~evos, 

formar nuevas alianzas y obtener una. participación en el hin-

terland.. "32/ 

r.;ste sisteh\a iir:plica unu. relación entre centros ril.:i.yorcs y 

menores, los prir.1cros en consta.nte innovación y c:-:pansi6n hn-

cia áreas vecinas y, los segundos ajustándose constar.teracnte. 

Respecto a los países sub<lesarro llados, Hyrr,er dice: que -

éstos no se enfrentarán u un rr.undo libre 2n el que pueden com

prar tecnología y vender sus productos, por lo cual se tiene -

que negociar con las empresas que mantien0n cerrado el acceso 

a la tecnología, capital y ncrcados, Hymcr da también una en-

trategia para disninuir la dependencia de los países subdcsa-

rrollados respecto al conocimiento y equipo de capital extran

jeros. "S6lo una estrat:egia de producción de bicns básicos -
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para la masa de población puede liberar a un país subdesarro-

llado de su dependencia respecto del conocimiento y equipo de 

capital extranjeros; pues en esa área, en efecto, la corpora-

ción multinacional tier.c poca ventaja. '']JJ 

Para Hymcr el sistema ideal se encuentra en la necesidad 

de una economía munói.11, en la cuul la informaci6n tenga un 

libre i:¡ovimiento entre todas las n.J.ciones, pero que el capitaJ.. 

es decir, el poder no teng~ 1a facilidad de este libre movi- -

micnto4 

Fernando fanjzylbcr, por su p.J.rtc, ccntr.:i su an,j_lisis en 

el debate entre la. pcrccpci6n de: que l.:i economía norte:anerica

na se encuentra en declive y el rendirniento que demuestra la -

econoraía japonesn. 

Otro tema en el que pone interés, es la cree.lente nargin_?:: 

lidud de Buropa, su lucha por lu. suprern.:icíu en la econor.:ía in

ternacional. Durante los setenta el déficit comercial de Bsta 

dos Unidos con Japón es equivalente al superávit con Luropa, -

lo c.1ue explicaría el desp1 azamiento del centro de gravedad del 

Atl§ntico hacia el Pacífico. 

Un cambio en las estructuras de organización y producci6n 

a partir de los años setenta se manifestó en el agotamiento 

del patr6n de industrialización de. los países centrales, se g~ 

ncra un período de transici6n, gestilndosu en las econor.1í.as de 

mercildo los clencntos constitutivos de un nuevo patr6n de desa 

rrollo industrial. 

La percepción de un cambio en la estructura de la produc-
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ci6n se encuentra en el tránsito del S8ctor industrl~l nl de -

servicios. Esta percepción se apoya en dos coraprobuciones sim

ples; primero, el aumento de los in•Jresos genera una demanda -

más proporcional de servicios y, segundo, vinculado a lo ante

rior, el aumento del empleo en el sector servicios es nayor 

que el empleo total, por consiguiente una proForci6n cr~cientc 

de la ocupaci6n se localiza en el sector scrvicios . .11/ 

Dentro del agota.miento del patr6n industrial, se cmcuen-

tra el ci.cDilitameinto de la economía nortcar.1cric;:inu para ajus

tarse a los cambios, la fór:nulu. de producir en altos volúmenes, 

es decir, la producci6n estandarizada, deju de rendir, hacien

do que el ritmo de crecimiento sea menor y haga surgir tenden

cias proteccionistas. Los pafses av~nzados, incluido Estados 

Unidos, buscan estrategias para mantener su posici6n y fortu.1~ 

cer relaciones con los países que se muestran rn&s competiti- -

vos .].2/ 

Por otra parte, J.:ip6n es el país que rnds rápido se ajusta 

al cambio, a pesar de su fr.ágil base de recursos naturnlcs, -

precariedad geopolítica y rigidez en la organizaci6n social. -

Fanjzylber dice: 11 
••• mientras que los Estados Unidos podían 

rcemplazur a Inglaterra, resulta improbable que Jap6n, por su 

frúgil busc de recursos naturales, precariedad geopolítica y -

rigidez de la organización social pucdu sustituir n los Esta-

dos Unidos, aún cuando lo supere en eficiencia en sectores i_!! 

dustrialcs localizados. Las condiciones necc5arias pura el 

6xito de un _!ate commor {Hirscht':lan} no son suficientes para 
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porarsc a la cconoraía internacional, lo han hecho a partir de 

4 rasgos básicos: 

- Inserci6n internacional bu.sa~a casi exclusivamente en -

el superávic cowercial generado en los sectores de recurBos n~ 

turaleG y d€ficit siste~5tico en el sector manufacturero. 

- Estructura industirul int:iulsadu !iucia el r.tcrcado intcr-

no. 

- Aspiraci6n a reproducir el modo de vida de los p~íscs -

avanzados. 

- L.ir.iitadu valoración social de la funci6n empresarial y 

precario liderazgo del empresario n.:lcional público y priva-

do .:!.Q_/ 
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C A P I T U L O I I 

REESTRUCTURACION ECONOt·'.ICA DE MEXICO EN LOS OCHENTA 

México no es el único pni.s que atraviesa r:or problemas 

econ6micos, en el contexto internacionGl se presenta tarr,bién -

una crisis que cobra di!ercntes dimensiones. Los países indu~ 

trializados al inicio de Jos .::iños seto:::nta se su:-.lcrgcn en un p.s:_ 

ríodo de desequilibrio debido a diferentes factores, por un la 

do, el sistema ir.-,plantudo er.Bretton !·loods inicia su dccadencüt, 

las instituciones monE:taria::> y financit-:ras yu no responden a -

la soluci6n de los conflictos en los mercados monetarios inteE 

nacionales. La crisis enc~géticu de 1073 y 1979 obliga n los 

países consumidores de petróleo a buscar salidas al problema -

vía innovación tecnológica. 

El surgimiento de los países de reciente industrializa- -

ci6n hacen el mercado intcrnQcional m&s competitivo, más difi

cil de conquistar. Japón y Estados Unidos inician una serie -

de estrategias para responder a tal situación. Estados Unidos, 

mantiene una fuerte inflación y grandes déficit, tanto comcr-

cial como presupuestal. ,;mbos problemas tratan de ser soluci~ 

nadas por medio de estrategias económicas orientadas al recam

bio tecno16gico en las industrias que le son competitivas, de

jando de lado la industria tradicional que no es rentable ni -
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vos para las industrias capaces Ce exportar, la mayoría do 

ellas ligadas al cu.pita! extranjero, además de que no se ha 

configurad.o un programa que plantee las bases y lineamientos -

para realizar la reconversión tom.J.ndo en cuenta sclcctiviclüd,

conccrtación y finunciamicnto. Desde la pe1·spcctivJ. c;:ipresa-

rial coinciden en aur<icntur 1.:1 productividad y cor.ipetitividad,

exigicndo al Estado un raayor financi.:u:i.ü:nto para la infracs- -

tructura física que responsa a las n~cesitladcs de poner nues-

tros productos en el extranjero y pugna porque la reconvcrsi6n 

sea dirigida por em?resarios sin la rectoría del Estado. 

ra sector sindical, por su parte, 1:13.nificsta los inconve

nientes de la reconversi6n en lo que n desempleo generado se -

refiere. 

La problemática de héxico se acrecentó a partir de 1980 -

1982 con la caida en los precios de los energéticos, perjudi-

cial para nuestro país, cuando se había petrolizado la ccono-

mía, volviendonos monoexportadores, de ahí el creciraiento de -

un déficit comercial y la carga de una deuda externa acre.centa 

da. 

Después del auge petrolero y la caida de los precios en -

1981 se limit.:1 la cart.:i.ci6n de crédito externo, México ya no -

tiene el respaldo de un producto competitivo en los ncrcLidos -

internacionales. Desde entonces la política econ6r.1ica ha dado 

prioridad a la deuda y al cumpliraicnto Ge obligaciones finan

cieras con el exterior, víu rcU.ucci6n de la invcrsi6n. 

A pesar de las políticas de privatización y el retiro del 
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Lstndo, no se ha loyr.:i<lo que la inversión t:.riva.da dinamice la 

producci6n, a pesar de l.:;, política devaluatoria y aumento en -

las tasas tle interés que atraen a los capitales fugados en ér2 

ca de crisi~, los capitalt,}s que logran retornar no se dirigen 

n la inversión productiva sino utilizan las políticas para be

neficio propio generunC.o mayor inversi<Jn fin.:i.nciera y cspeculE_ 

tiva. Por otra parte, lu inversi6n privada. .se dirige a las in

dustrias :n5.s rentable~ no a las nás productivas crcanclo una r:i.~ 

yor desarticulación en la buse rroductiva. 

Ante la escasez de divisas por concepto de exportaciones, 

se siguen las políticas de incentivos al regreso de capitales 

del c:<terior por r.:cdio Jel incremento en la:::; tasas de interés, 

que si bien hacen atractivo el reyrcso tle ca.pit.:ü(;'s .:l la in.veE_ 

si6n especulativa, ta111bién encarecen el crédito y lir.ütan la -

inversi6n productiva. 

Por otro lado, se sigue la política de fle>:ibilizaci6n de 

la economía, permitiendo r.1iJ.yor invcrsi6n extranjera directa, -

la cual se dirige a los sectores clave de nuestra economía. 

Si bien la inversión extranjera directa es una fuente de 

financiamiento, se puede observar que ésta se localiza en em-

presas orientadas al mercado externo, como es el caso de las -

rnaquiladoras. Sin embargo, no hay desarrollo en el interior, -

el fficrcado interno sigue depriiilido. 

Ante la apertura comercial que México vive, de manera más 

fuerte después de la entrada al Acuerdo General sobre Comercio 

y Aranceles {GATT), so ~anifiesta una contradicci6n de fondo,-
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al ingresar Ii6xico a este oryanisno su planta productiva se e~ 

cucntra en estado rccesivo, escasez y encarecimiento de recur

sos, com~nto en que las políticas delos centros industrializa

dos tienden a ser más protecconistas y tratan de limitar su de 

pen~encia respecto a las naterias pri~as. Considero que la 

apertura de nuestro mercado confronta a nuestra industria a 

los grandes centros desarrollados con protlucci6n r.iás sofistic~ 

da y ttás competitiva. Para nuestro país la competitividad Ge 

la producción se realiza por m~dío de la depreciación salarial, 

la cual polariza más a la sociedad y no subsana realncnte los 

problenas econ6micos Ce la planta productiva. 

2 .1 RECONV!::RSION INDUS'.í'RIAL MEXICANA EN LOS OCHENT/, 

Los problerr,as de desarrollo industrial en México son re-

sultado de un proceso Ce desequilibrio en la producci6n. 

La polftica econ6micadelos años cuarenta, se orienta ha

cia la protccci6n del mercado interno dando especial consider~ 

ci6n a la rama industrial como la anica capaz de lograr un cr~ 

ciciento equilibrado y autosostenido. 

El mercado nundial, después de las Guerras Mundiales, co

mienza a ser más competitivo. El gobierno inicia una serie de 

medidas para proteger a la industria nacional frente a la com

petencia externa. 11 A fines de los años cuarenta se privilegia 

el uso del penniso previo de importación como instrumento pro-
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teccionista. º!./ 

La política anterior uisl6 ul mercado interno dando a los 

productores internos rentabilidad para la inversión, contribu

ypo a evitar mayores desequilibrios comerciales externos, per

mitiendo avanz.J.r en la sustituci6n de importaciones, posibili

tó un r.tayor ahorro de divisas para financiar la compra de bie

nes de producción que no eran elaborados en 01 país. 

La conformación que va teniendo la problemática a partir 

del noü.clo de acumulación sustentado en la industriali2uci6n -

sustitutiva de importaciones reside principalmente en: 11 a) el 

insuficiente desarrollo del Departamento I (productos de me- -

dios de producción), ... Es decir, el proceso de sustituci6n -

resulta débil o inexistente para tales franjas y b) la prese~ 

vación del perfil exportaUor vigente en el patrón de acwnula-

ci6n previo o priI.1ario-cxportadorº .'f:./ 

Lo anterior refleja el modelo nantenido, la importancia -

que se da al desarrollo del mercado interno y la nula vocación 

exportadora que existe. 

Otro problema, se centra en la producci6n de bienes poco 

intensivos en capital, de tal manera que, la importaci6n se da 

en bienes intensivos de capital, generando de esta manera un -

desequilibrio, ya que de los paises a los que México les com-

pra, la producción se maneja con alto grado de densidad. Tal 

es el caso de ~stados Unidos, con el que se mantiene el grueso 

del comercio, de tal manera que la producción interna se gesta 

con una tecnología importada. 
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El proceso sustitutivo se sustentó cada vez raás en r~nas 

que día a día se internacionalizaban más, como la química, me

talmec5nica y pctroquirnica, por ello, y ante la relación indu;! 

trial interna existente, caracterizada ror un crecimiento des

proporcionado en los diferentes sectores, el país no cuenta 

con los medios suficientes para t1acer frente al proceso. "Esto 

ocasiona que la nueva industria encaminada a sustituir inport~ 

cienes requiere de adicionales productos irnFortados, "}_./ lo 

cual pone en evidencia lo pobre de dicho .f?roccso sustitutivo, 

ante la creciente internacionalización de los procesos produc

tivos. 

A fines de los sesenta, el comentado patrón de acuraulación 

manifiesta su crisis y descomposici6n al tratar de entrar en -

su tercera fase. "Por lo mismo, algunos de los rasgos pre- -

anuncian al esquema <le desarrollo siguiente o secundario-cxpo,E 

tador y, en este sentido, también se podría calificar como fa

se de transici6n. 11~.J 

Los años setenta marcan def initívaMente los problemas ac~ 

rreados por el patrón de acurnulaci6n seguido, se manifiesta su 

agotamiento y con ello una serie de problemas monetarios y fi

nancieros que van a tener sus repercusiones en el campo produ~ 

tivo~ 

El resultado del proceso, se manifiesta ante la nccesi-

dad, que ya se apunt6, de importar cada vez mayor nú.mero de -

productos necesarios para mantener el proceso productivo y que 

genera un desequilibrio por la incapacidad de i~portaci6n. 
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la demanda por i~portacioncs se dispara y no alcanza a 

ser compensada por un crecimiento proporcional de la capacidad 

para importar, la cual en lo básico se sustenta en una din~~ 

ca exportadoro. que es débil e inadecuada a causa de su perfil 

tradicional."?./ Esta !::dt.uaci6n conduce a un dcst.!quilibrio en 

balanza de pagos, ello a una crisis de aCUI'1Ulaci6n. "Ls lo 

que se ha d~nominado estru.ngulanticnto c:-:tcrno del crccinicn- -

to."§./ 

t:n resumen, el proceso sustitutivo r.1untU'IO, una dcfi 

ciente articulaci6n, unn dependencia tccno16gica c:.:.terna mU~z' -

elevada, insuficiente compt:'titivi<lad y limitada capacidad para 

generar mediante sus propias divisas."I/ 

'fados los factores contcraplados anteriormente exigían una 

t~odificaci6n profunda que ya no se pociía seguir posponienGo. 

En las primeras etapas del proceso sustitutivo se presen

t6 una estable participación del Estado, que como se rnencion6 

anteriorrr.entc, se canaliz6 a travGs de gasto social, creación 

de la infraestructura necesaria y desarrollo de los factores -

estratégicos, pero en la medida quela din5nica ccon6mica no g~ 

neraba las condiciones productivas, financieras y de demanda -

capaces de crear niveles de rentabilidad, el crecimiento end6-

geno no se da en forma sostenida y se tiene que recurrir al d~ 

ficit público creciente, corao forma de contrarestar las con- -

tradicciones del sistema.~/ 

Así el gasto y la inversión pública servían como amorti-

guadores para mantener los niveles de demanda y oferta global. 
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Pero la crisis que se presenta en los años 1976-1977 va a 

poner en evidencia la inviabilidad de recurrir al déficit ¡:.ú-

blico creciente y, por otro lado, mantener la solvencia finan

ciera qracias al endeudamiento externo (de 3,280 millonl?S tlc -

d6lares en 1970 pasa a 19,349 millones de dólares)~/, termina 

por limitar el acceso al crédito y por ene.le al crecir:dento ec9_ 

nómico. 

Durante este período crítico el sistema trata de evitar -

la crisis política manteniendo los ¡.;atrone5 de crecimiento pr~ 

valecicnte~ tratunü.o U.e darle un contexto más democrático y p~ 

pular. 

La ineficiente e insuficiente competitividad de las es- -

tructuras industriales del país atribuidas a la sobrcprotec- -

ción que el Estado había brindado a la planta industrial, du-

rante el proceso de sustituci6n de inportaciones. Ante el es

tallido de la crisis se pretende dar un giro para aliviar la -

clepenciencia del c:-:tcrior y los desajustes en el empleo e.le lo. -

fuerza de trabajo, si bien no se logra subsanar estos desequi

librios, si se logra cierto creciMiento y el patr6n de i~port~ 

cienes se reestructura, es decir, el tipo de productos import~ 

dos empieza a variar, este proceso se va a dar en funci6n de -

la contracci6n del ingreso y profundización de las desigualda

des sociales, mis~as que van a impedir un desarrollo continuo 

y estable. De tal manera que no hubo una contracción en la d!:_ 

r:'ianda de importaciones, s61o se dieron algunas restricciones -

relativas. 
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~l desarrollo sustitutivo se orienta a la ~roducci6n de -

bienes finales de consUf:1o, lo que abre las demandas de produc

tos intermedios y materias primas indispensablus para conti- -

nuar con el proceso de producci6n. 

Tonando como base lu concentraci6n C.el ingreso; las cla-

ses altamente beneficiadas generan una de~anda de productos -

nuevos, lo que diversifica las ir.1portaciones, creciendo estas 

a1ti111as de r:tancra r.iás rS.pida en compa.raci6n con el proceso su§_ 

titutivo. Se puede decir que el descquiliiJrio manifestado no 

se da tanto en base a una orientación de la producci6n hacia -

el raercado interno, de hecho se sigue exportando, sino en el -

co~portamiento de las iraportaciones. 

Otro aspecto que hay que considerar dentro de la estruct.!!_ 

ra industrial del país es la producci6n gue se encuentra divi

dida en bienes durables y no durables, también hay que mencio

nar hacia quién está dirigida esta producci6n en el sentiéo 

<lel papel que juega la concentraci6n del ingreso. 

Los bienes de consumo durable tienen por lo general un 

precio unitario superior al de los no durables y debido al man 

to del ingreso personal y los patrones de distribuci6n vigen-

tes, encontramos que no puede haber un consur.io masivo de los -

bienes durables, ante tal situaci6n y de acuerdo a José Valen

zuela, se plantean diversos patrones de consumo: a) deforma- -

ci6n delos patrones de consumo de sectores medio y bajo, en 

donde se sacrifica el consumo de ciertos bienes de consu~o no 

durables, pero indispensables, corno la leche, huevos, carne, -



•17 

la dependencia. 

Asimismo esta estructura industiral crea una serie de - -

desequilibrios, por un lado, las importaciones siyucn presio-

nando la balanza con~rcial, creando un déficit, por otro, los 

estímulos de las demandas quL? genera el sector favorecido en 

la distribución del ingreso, no se canalizan a dinil:1Üzar las -

actividades productivas internas, por el contrario se derivan 

hacia nuevas i@portaciones. Estas dcrr.andas van a ha.cer que a]. 

gunas ramas industriales sean r.iás dinámicas c1uc otras, las ra

mas dinámicas se consttiuir5n b5sicamente por insur:tos importa

dos y en el destino de su producción se orientan prercntcmcnte 

a las demandas de consur,10s no esenciales, lo que permite una -

ganancia y a su vez limita la independencia en la producci6n. 

Pedro Vuskovic dice al respecto: la desigualdad en el ingreso 

es un anteceCentc que influye en el patr6n de industrializaci6n 

ya que los impulsos en la demanda interna han provenido de ca

pas sociales medias o medias altas cuya participación en el i~ 

gr~so global pasa a ser condici6n para el sostenimiento dinám~ 

co de ese desarrollo, lo anterior se manifiesta en el crecí- -

miento heterogéneo de la estructura de manufacturas, cubriénd~ 

se una gama de bienes de consumo en correspondencia con las e~ 

pas <le altos ingresos y menos en profundidad, de modo que se -

hubiera dado paso a una forr.lación vertical que contuviera una 

producci6n más homogénea.!!/ 

De esta manera se reclaman políticas proteccionistas que 

permitan a las industrias débiles sobrevivir, estas políticas 
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operan como respuesta a la necesidad Ce mantener las iniciati

vas industriales que reducen el horizonte de su mercado por l.:i 

diferencia en el ingreso. 

Es en este momento cuando se tr<J.ta de incrementar la gu -

nancia, o por lo rr.cnos r.:.antencrla en base a la c:-:poliación de 

los estratos mfis bajos, de tal í.\anera que el ingreso cie los 

sectores r:1cdios y altos no se da en base a una reducción en la 

participación <le la cúspide de ingresos m5s altos, sino en las 

capas más pobres. El desarrollo no se origina ror una dinami

zaci6n de los sectores indust!."'iales antcriore!J, sino por la i!!! 

plantaci6n de nuevas unidades, con capital cxtr~njcro o bien -

filiales de grand.es tr.:i.sn.:icionales, lo que ocasionó un<i heter~ 

geneidad industrial. 

El proyecto exportador !~a sido planteado en el país con -

el fin de obtener divisad para financiar importaciones y cum-

plir cabalmente con el pago de la <leuda externa. Nos encontr~ 

mas bajo el esquema de inc.1ustrializaci6n exportadora en donó.e 

nuevamente el salario se coloca como el elemento competitivo. 

El proyecto c:-cportador, sin CTJ.bargo, parece no tener éxi

to, en todo caso se abre un lapso para reactivar la econooía -

en base al auge petrolero. "I::l boom petrolero perrniti6 aplazar 

ciertas definiciones o por lo racnos generó la ilusi6n transi-

ci6n rclativametne suave a un nuevo esquema de crecimiento. 11Q/ 

En la realidad los problemas estructurales se mantienen laten

tes, aunque el espejismo del petróleo dio lugar a cierto apla

zar.iiento, en donde el viejo esquema de crecimiento se parece -
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cancelar definitiva.!111.;intc si:-i du.r paso a un nuevo csquc..."71a que 

responda a los dcsc<1uiliLrios estructurales que 1.J cconom1a -

presünta. 

M.Gxico <lurante el auge Fetrolero se convierte en un pa!s 

i.10nocxportador e ir.iportac!or de s;r.J.n cunti<l~<l de productos y 

también c!e g!:"andcs smnas de ca.pital por la ví.:i del cndcuda¡.¡ie!! 

to cxterr.o. 

La creciente política de liberación dcjn desportegida~ 

ciertas rar.ias industriales y ante la inctq:.aci<lad de ha.c0r frc_!l 

te a la conpetcncia que rcprcsentabun las importaciones se po

nen en peligro los nivoles de rentabilidud prcvah~ciendo la Í.!l 

versi6n especulativa. 

J\ntc la necesidad de r.1antener los niveles el~ crecimiento, 

se recurre al enci.eudaniento e:-:terno, sin importar que el monto 

gencrtldo por exportaciones no cubrirera el crecimiento del pa

go del servicio de l.:i deuda, tal situación pone en riesgo el -

crecimiento de la economía a largo plazo. 

La política econ6mica que se manejó durante el auge se 

sustentó en las divisas gcnerudas por el sector exportador, 

que al estar basado en un solo producto se volvía vulnerable -

ante la inestabilidad del mercado de dicho producto. 

La economía pas6 a depender tanto de las <livisas genera-

das por la exportaci6n petrolera, como por los créditos obten~ 

dos, que al mismo tie~po que mantenían la demanda interna ayu

daban al déficit originado por el gasto público, todo ello oc~ 

sionaba una crisis interna ante la incapacidad de generar aho-
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rro interno capaz de cubrir los requerimientos financieros. 

El endeudar.liento externo de i.té::-:ico se mantenía por l<J. ca

pacidad que el auge petrolero representaba con los mercados i~ 

ternacionales favorables para u.bsorbcr nuestra oferta, pero a!}_ 

te la carencia de un progrcuaa específico que utilizara en for

ma adecuada li1s divisas gencrudus, y al no cunplirsc las cspc~ 

tativas positiv.:!.s que se mi:tntenían sobre el ncrcado del petr6-

lco que se vio envuelto en un.:i. crisis :nundial, disminuycnclo 

los precios del energético y ct)carccicndo el eré di to externo, -

alter6 los términos de intercar,\bio, re:ali:!tlndosc una transfe-

rencia de excedentes al exterior, anpliada por el aumento de -

las tascJ.s de interés intern:i.cionalcs y cambiosen lns condicio-. 

nes de préstar.lo, predor.\in.:indo el tipo de cr8dito a corto plazo. 

Tal situaci611 se mnnifest6 en 1982 en una crisis profun--

da. 

"La crisis de 1982 puso al descubierto todos los tlesequi

librios internos y externos ó.e la cconom1a acumulados durante 

el período de la sustitución de importaciones y del llamado 

desarrollo estabilizador a partir de los años cincuenta."!]./ 

A partir de tal crisis, en la que todavía se desenvuelve 

el país, el gobierno ha instrumentado una serie de programas -

qua más bien parecen respuesta a los requerimientos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) ante la necesidad que tiene el -

país de ampliar sus créditos y m;:intener abiertos los canales -

de negociación. El Plan Nacional de Desarrollo fue la primera 

respuesta que surgi6, .. . . . el país necesita. exportar y despla-
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zar el centro de gravedad <le sus exportaciones de los produc -

tos primarios y el petróleo a las manufacturas. ".!J_/ De ahí p~ 

rece arrancar el dcsaf1o que significa entrar en un cambio es

tructural, que parece más urgente cuando no sólo se ha agotado 

el patrón de desarrollo que se mantenía, sino también, cuando 

la brecha tecnol6gica s:uc MCxico tiene respecto a los países -

desarrollados se hace cada •1ez más profunda. Esta brecha se -

abre, sin embargo, no sólo es con los países altamente indus-

trializados, como es el caso de Estados Unidos; sino incluso -

con países de América Luti~.:i como Br.:1sil. 

Es necesario destacar que todo cambio estructural viable 

requiere de la restauración de lau condiciones de valoraci6n -

adecuada del capital, arr.pliando, por ejemplo, el nercado inte.E_ 

no favoreciendo de esta raaneru la acumulación, pero tal requi

sito parece no compatibili:a.r con la política. que hoy en día -

se ha seguido. 

La crisis latente y el cambio estructural hacen necesario 

que este Gltimo se defina. 11 En este sentido, la aceptación de 

cambio estructural abarca desde el ajuste de los precios rela

tivos hasta la redcf inici6n del papel del Estado en la econo-

mía, pasando por redefinir el paso específico de determinadas 

actividades dentro de la economía en general".l2/ En nuestro 

país este cambio estructural viene dado como una estrategia 

que da respuesta a las insuficiencias que el modelo de dcsarr~ 

llo proteccionista gcner6, con tal estrategia se propone al 

sector industrial corno determinante en el crecimiento autosos-
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tenido del país. 

La necesidad que se tiene de un cambio en las estructuras 

se reconoce y se acepta por todos los sectores, aunque no to-

dos tienen la misma concepci6n acerca de los lineamientos que 

el cambio requiere. El sector gubernamentcl son su política, 

se ha encaminado hacia el adelgazamiento del sector pQblico p~ 

ra reducir gastos y como consecuencia hacer rr.enos pesado el C! 

ficit prcsupustal, al r.üsmo tiempo se. encamina a una apertura 

comercial que enfrenta a la planta productiva nacional con 

grandes competidores. 

Se desatiende, mientras tanto, los problemas de la planta 

productiva y se favorecen los mecanismos de mercado para lle-

vara cabo la reestructuración 11 
••• dando pie a que se desarr~ 

llen en su expresión más pura las características y contradic

ciones del proceso de acwnulación de capital ..• 11 ]._§/ imposibil.!, 

tanda una dinámica autosostenida. 

'l'omando en consideraci6n que la misma política económica 

ha favorecido la exportaci6n de manufacturas, hay que recono

cer que la misma promoci6n que se hace de dicha política, favE 

reciendo la importación de bienes de producción, por medio de 

facilidades crediticias, exenciones tributarias, etc., hace 

que se profundicen las diferencias interscctoriales de la eco

nomía. Por otro lado, al obligar a incrementar medidas con- -

traccionistas para generar superávit, que permitan sobre todo, 

cubrir el pago del servicio de la deuda, están restringiendo -

la actividad econ6mica. 
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Existe consenso .sobre la necesidad de cambio, pura la el~ 

se er.ipresarial ~exicana, que ~e encuentra de alguna nanera li

gada con el capital extranjero, el proceso de liberaci6n corncE 

cial y el seguimiento de políticas ortodoxas, llevarán adelan

te el proceso de reconversión industrial, mejorando productiv~ 

dad, eficiencia y conpetitividad; la pcquefin y mediana indus-

tria, por su parte, reclaman la inviabilidad del proceso, ape

lando a la experiencia hist6rica de otros pa!ses. 

El prop6sito que se ha nantenido está encaminado ha.cL1 la 

apertura ccon6micu y el crecimiento dirigido al mercado exter 

no, tal política parte de la escasez de divisas que plantea la 

necesidad de reestructurar la cconom!a, modernizar la planta -

industrial para poder diversificar exportaciones, pero esta e~ 

trategia requiere tanto la concert.:tci6n .sociu.l y voluntad pol.f 

tica, corno la inversión y la innovación tecnol6gicu. Además -

los bajos niveles de productividad y producción interna inpi-

den la generaci6n de excedentes susceptibles de ser exportados 

y de ser captados por el mercado internacional, ya que nuestra 

producci6n en todos los períodos anteriores se manejó orienta

da hacia el mercado interior y prt:dominaron los bienes perima

rios en la estructura de bienes exportables. El crecimiento -

hacia afuera requiere de innovación tecnol6gica, lo cual es 

una economia como la mexicana, con carencias, hace que se in-

crernente el coeficiente de importaciones. 11 Esto hace más difí

cil que las exportaciones sean suf icicntes para cubrir tales -

requerimientos de importación adern&s del pago de servicios de 
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la deuda. "17 / 

La estrategia de crecimiento hacia afuera requiere, ante 

la inexistencia de avances tecno16gicos aceptables, de una po

lítica de bajos salarios que al mismo tiempo que reduce el cos 

to de los productos los hace m5s competitivos y, al mantener -

el r.1erci.ldo interno dcpr imido por la reducción de lpodcr adquis,!. 

tivo, 9enera excedentes exportables, pero la reducci6n del rneE 

cado interno no es cornpensu.<la con la producción destinada al -

exterior. a pesar de que los program.J.s, má.s que un cam -

bio estructural dirigido, la econoraí.::. está ~ufriondo un mayor 

deterioro en sus bus'2s de crecimiento.".! ... ~/ 

Si bien es cierto que entre 1981 y 1986 existe un sector 

de empresas que logran in:mcntar sus exportaciones, que adem~s 

este sector no se encucntru totalmente dentro del trasn.acional 

o maquilador, también lo es que el incremento de su productiv.!_ 

vi<lad y ex:portaci6n se debe a una disminución en el volumen de 

empleo. 11 En otras palabras, dentro del contexto innegable de 

crisis hay un sector -no maquilador no transnacional- que in-

crementa el volumen de su producci6n, "J.2./ toda.s las ramas de -

la industria se han mantenido gracias a la disminuci6n que ha 

habido del salario real, por otro lado, la presencio de las in 

dustrias en la economía se da gracias, corno se mencionó ante-

riormente, a una disminución tlel empleo. 

Ahora bien, hay que reconocer la urgencia del cambio en -

las políticas de industrializaci6n en México para hacer frente 

a los constantes cambios que la economía mundial está sufrien-
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clo. En el país se manifiestan los desequilibrios que la econo

mía tiene para reinsertarsc en la econorníu internacional, cua.!!. 

do, como se ha visto, se acumul.:rn durante el período de susti

tución de L~portaciones y se accntu6 durante el desarrollo es

tabilizador, que. si bien mantuvieron un rr.crcado interno esta-

ble, no proporcionaron prograr.las para responder .:l los comport~ 

mientes de la economía internacional, quedando s6lo una alta -

dependencia de tecnología respecto al extranjero. 

Ante tal situaci6n st:! presenta un proyecto rccstructur<l-

dor que se propone superar los desequilibrios externos origin~ 

dos en la fase anterior, pero ello se ha engendrado con el 

riesgo de acentuar algunos desequilibrios interscctorialcs in

ternos o mantener una presencia en el exterior que no tiene nE: 

da que ver con la interna, par~ rc~liznr esta reestructuraci6n 

se presupone la utilizaci6n de las ventajas compiJ.rativas en lo 

que se refiere al aspecto ccon6mico y social que reside en la 

fuerza de trabajo, con bajos salarios, (tan s6lo en 1987, mieg 

tras Estados Unidos y Japón mantenían una cuota salarial en la 

industria manufacturera de$ 9.91 us y $10.73 US respectivarne~ 

te, México apenas alcanzaba $0.21US, por hora en los tres ca-

sos. Fuente: Estadísticas Financieras del FMI y Anuario de Es

tadísticas de la Organización Internacional del Trabajo) capa

cidad y flexibilidad económica para que ingrese al país la in

versi6n extranjert1: 1 además de empresas trnnsnacionales. 

Asi mismo la flexibilidad se refiere al ritmo que ha tom~ 

do la fuerza de trabajo en los procesos productivos, con un 
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consecuente bajo nivel de organización laboral, "la flexibili

dad en la utilizaci6n de la fuerza de trabajo cst5 asegurada -

por el escaso control de los trabajadores sobre los procesos -

de trabajo en las nuevas plantus" .20/ Además hay que conside

rar la ventaja cornparativ~ que el tener como vecinos al princ! 

pal mercado del mundo, representa. 

Tornando en cuenta la estrategia que el presente gobierno 

ha escogido y la que ya !:iC vislumbr.:i p.:irn el próximo sexenio, 

la ventaja de tener como vecino a este país cobra importancia 

en la competencia capitalista por la reducción de costas de 

circulación del ca pi tal gue la participuci6n en Mé:-:ico repre-

sentar!a phra los países conformadores de la Cuenca del Pacíf~ 

co, esta ventaja se presenta como un.:t constante y ante la bre

cha tecnol6gica que se mencionó, considero que s6lo se manten

drán las característic.:is de un país subordinado y otro domina~ 

te. Sin embargo, ambas ventajas mexicanas, hacen de este cen

tro de atracción para la implantací6n de industrias como la j~ 

ponesa que reduciría sus costos de transporte y al mismo tiem

po mantendría una posición más ventajosa para el estudio del -

mercado norteaoerícano. De aquí el potencial gue México tiene 

corno tierra próspera para las empresas transnacionales con ca

pital japonés o europeo cuya produccí6n esté destinada a comp~ 

tir en el mercado norteamericano. "Es reveladora al respecto 

la orientaci6n de las nuevas plantas productivas del autom6vil, 

donde la mayor parte de su producci6n está destinada al merca

do estadunidense, ejemplo de ello pueden ser las nuevas plan--
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tas que l.:i llis5an en Aguascalientcs, la Ford en Hermosillo y 

Chihuahua, •.. Igualr.1entc reveladoras son las ventajas otorga-

das para el establecimiento de la II3M, nás allá de las conced~. 

das anteriormente a sus competidores."~_!/ Esta orientaci6n 

que ha tomado la política uctua.l se ve forz.:lda por la aperturu 

que se hace a la inversi6n extranjera direct.:i.., disfrutando es

tos capitales de grandes ventajas. 

Esta direcci6n acentúa la presencia de empresas transna-

cional.es en nuestra economía. 

El objetivo de la política preferencial hacia el capital 

extranjero, favoreciendo la irnplantaci6n de transnacionales, -

es llevar al proceso de reestructuraci6n cconümia e industrial 

a tomar un sentido polarizonte y excluyente, ya que s6lo los -

eficientes y aptos sobrcvivir.J.n al proceso, muchas pequeñas y 

medianas industrias i)acionales quebraran. 

En el caso de la industria rnaquiladora, aunque su produc

ci6n esté destinada a la cxportaci6n, ésta es intensiva en ma

no de obra en cambio sus raatrices retienen para si los proce-

sos intensivos en capital, cuya ventuja se encontraría en la -

alta tecnología que utiliza durante su proceso productivo. 

La situaci6n en la que se encuentra nuestro país, en me-

dio de una creciente guerra comercial, haciendo que Néxico se 

convierta solo en un escal6n para alcanzar el mercado estadun~ 

dense, proyecta, adenás del desequilibrio intersectorial, un -

desequilibrio entre los Estados que conforman la federaci6n 

porque son los I:.:stados del Norte los que representan una zona 
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estratégica pra este proceso, además de encontrarse nS.s ligc:i-

das a los procesos innovadores, tanto tecnol6gicos como labor~ 

les de Estados Unidos, dejando al centro y, sobre todo, al sur 

en condiciones menos favorables para enfrentar la reestructur~ 

ci6n. 

Las políticas y programas que se han observado, p.:irecen -

respuesta rn5.s a un raomento de coyuntura que a un proceso cont.f_ 

nuo, además de que la reconversi6n o reestructuración deriva -

básicamente de las necesidades de los países industrializados 

que se ven inducidos a buscar alternativas de industrializa- -

ci6n ante las alteraciones del mercado internacional. 11 Esta -

situación deriva de casi todos los países de la OCDE que se 

ven inmersos en profundos procesos de reestructuraci6n de sus 

bases industriales, inducidos por l~s bruscas alteraciones en 

los precios relativos de los energéticos, en las finanzas in-

ternacionales (tipo de cambio flexible, altas tasas de inte- -

rés), por los cambios en la de~anda y en los gastos de los ca~ 

sumidores y por la exaccrbaci6n de la competencia internacio-

nal. "22 / 

Esta situaci6n que se presenta en los países industriali

zados ha llevado a investigadores de la OCDE a estudiar a los 

paises más adecuados para absorber las industrias que parea e.:!, 

tos países ya no son competitivas, pero cuya producci6n de in

sumos básicos requiere para continuar con su proceso de pro-

ducci6n. Sin embargo, las industrias que son relegadas a los 

países en vias de desarrollo no contienen un alto grado de te~ 
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nología y sí son altamente intensivus en fuerza de trabajo, es 

este sentido, "los países más industrializados, tienen ahora -

la posibilidad de imponer u nivel lnternacional, una nueva di

visión del trabajo, en la gue guardan para sí los procesos pr~ 

ductivos ra5s rentables y dejan para los países con menos desa

rrollo industrial solamente aquellos que no implican transfe-

rencia <le tecnología importante y que, u su vez, les aportan -

el beneficio dela mano de obra. 11~/ 

La forma que está tomando el proceso en el país tiene que 

enfrentar diferentes dificultades, en el exterior, la crecien

te competencia del :!lcrcado internacional, estrechamiento rela

tivo de los mercados para las líneas de exportación que favor~ 

cían a México, por lo que a los internos se refiere, encontra

mos una baja productivid3d y limitado dinamismo de su crcci- -

miento que dentro de un proceso de reestructuración a nivel ig 

ternacional que se orienta a aumentar la productividad, compe

titividad y rentabilidad, por medio de la innovaci6n tecnol6gi 

ca, reorganizaci6n de las relaciones laborales, replanteamien

to de los modos de comercialización y de la misma estructura -

de las empresas; el país no cuenta con los instrumentos neces~ 

rios, tanto productivos corno tecnol6gicos, apropiados para re~ 

pender al cambio. A pesar de que a M~xico se le considera co

mo un pa!s que ha adquirido cierto grado de industrializaci6n 

aun no es el suficiente para emprender el cambio. '1La evolu-

ci5n de la infraestructura industrial ha sido acelerada, aun -

muestra un deficiente grado de integraci6n que impide avanzar 
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en la independencia nacional. 11?.3../ 

Mientras que las discusiones en pro y en contra. del proc~ 

so reestructurados siguen fluyendo, él sigue avanzando, enton

ces cabe pregunt.:i.r en qué medida lu utilizaci6n de las "Venta

jas" que México tiene al ser vecino de Estados Unidos y una 

vez iruncrso en un proyecto encaminac.10 a reinsertarse en una 

nueva diraensión exportadora en el mercado mundial, ¿llevará al 

paí.s a obtener ventajas del proceso? o ¿sólo lo encaminará a -

sumergirse aun más en las crisis que ya vive? 

Si se revisa una lista de las 10 empresas más exportado-

ras en México, encontramos que son transnacionales, o bien, e~ 

portan en base a la introducci6n de procesos modernos de pro-

ducción y organizaci6n del trabajo con bajos niveles salaria-

les. Por tal situaci6n, considero que se está conformando una 

industria todavía más polarizante, en donde algunos sectores,

como el agrícola, se que dan atrasados por no encontrar los es 

tímulos suficientes para modernizarse y que al mismo tiempo 

mantiene altos costos de producci6n lo que lo hace poco compe

titivo, otros sectores, han alcanzado altos grados de tecnolo

gía. Por ello es que vastas zon~s, sobre todo, las del norte 

se modernizan y reconvierten y otras se encuentran en franca -

desindustrializaci6n. 

Este matiz que ha tomado el proceso reestructurador en 

nuestro país se presenta como fen6meno contradictorio, entre -

crisis y reconversi6n, ocasionando que la reconversión no pue

da generalizarse hacia todos los sectores productivos, tomando 
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la forma más desequilibrada; 11 por ahora toma la forma de -

una reconversi6n polariz.J.ntc y excluyente, que abarca tanto a 

grandes empresas transnu.cionales corr,o nacionales privadas y p~ 

raes ta tales. 11 ~ • .?_/ 

Todas las industrias que han iniciado el proceso reestruE_ 

turador en el país han enfrentado el problema dela fuerte com

petencia por el mercado al que van dirigidos sus productos, lo 

que implica para nuestra planta industrial la necesidad de - -

adaptarse a sujetarse a normas de costo y calidad establecidas 

a nivel internacional, repercutiendo en las condiciones sala-

riales, de empleo y del nivel de la tecnología empleada. Res

pecto a lo anterior, cabe señalar que las empresas transnacio

nalcs, que 1:-ianejan el más al to nivel de cxportaci6n dentro del 

país, se caracterizan por pagar bajos salarios, sobre todo las 

que se establecen en el norte del país y tienen como mercado a 

Estados Unidos, las dirigidas al mercado interno, que se en- -

cuentran en el centro, tienen un nivel poco más elevado. La -

tecnología que utilizan estas empresas se ~rescnta en forma h~ 

mogénea, introduciendo tecnología de punta y procesos muy aut~ 

matizados. Sin embargo, la reconversi6n en estas ecpresas no 

tiene una determinante nacional sino responde a las condicio-

nes competitivas del mercado internacional. 

Por lo que respecta a las condiciones de la planta indus

trial nacional, la rccstructuraci6n cobra un aspecto heterogé

neo y limitado, sobre todo en la pequeña y mediana industria -

que no cuenta con elementos para reconvertirse, aumentar su 
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productividad y competir en el mercado internacional. "I.:n Pª!. 

ticular, la industri~ pequeña y mediana no se reconvierten y -

los planes gubernanentalcs de financiamiento e incentivos has

ta ahora s6lo son programas sin incidencia real. 113 .. ~/ 

Lu necesid~d que tiene el país de replantear el esqucmu -

de industrializaci6n y los problepas que de él se derivan son 

consecuencia, es parte, de la inexistencia de un patr6n orien

tado a la protlucci6n para la exportaci6n y sobre todo la faltu 

de proyecci6n u futuro de las contingencias que pudieran sur-

gir en el contexto internacional, sobre todo con el dcs~rrollo 

tecnológico de los centros industrializados, que ante la cri-

sis que. vive la economíu mundial se plantean redinamizar la ªE 

tividad industrial, atacar inflaci6n y desempleo, recuperar 

competitividad y disrainuir la dependencia estratégica en 1.:i.s -

materias primas, "así se plantea modernizar los sectores trad_i 

cionales -más golpeados por la crisis y desarrollar los secto

res de alta tecnología, de tul manera que se confonne una es-

tructuru de organización industrial altamente competitiva. "?21 

Por el contrario, la reconversión en los países desarro-

llados se configura como un proceso en el cual es necesario 

concentrarse en: las industrias altamente consumidoras de cneE 

géticos, industrias con plantas productivas poco flexibles, 

industrias altamente dependientes de materias priM~s y sobre -

todo en industrias que enfrentan una fuerta competencia en el 

exte~ior: orientando el cambio estructural hacia la moderniza

ci6n de industrias tradicionales, articulaci6n de procesos pr~ 
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prociuctivos, consolidar sectores modernos y promover nuev~s i!l 

dustrias con alta tecnología. De las necesidades <le acceder -

en mejores condiciones al mercado internacionales, se buscan -

las tácticas para dcshechar industrias obsoletas y buscar los 

escenarios propicios para tener un mayor acceso a los mercados 

rentables, Estados Unidos, al ser el principal ~ercado del mu~ 

do, en el proyecto de redespliegue industrial, origina en Méxi:_ 

co las condiciones adecuadas, para que todos los países vean -

en él una plataforma ideal para sus exportaciones, sien.do ade

más una fuente de atracción para la inversión ex.granjera, ''es

to es verdad sobre todo para las ir.versiones de capital esta-

dunidense o para otros capitales, europeos o japoneses, cuya -

producción esté orientada hacia el raercado de Estados Uni

dos. "28/ 

A su vez, la nueva proyecci6n econ6mica presenta la emer

gencia de una economia global, que si por un lado expresa una 

mayor interdependencia, por otro, genera en México mayores ob.§_ 

táculos para avanzar en el proceso exportador, debido al pro-

teccionis~o que practican los paises industriales. 

Parece ser que el comercio internacional se postula corno 

el centro de la pol!.tica capaz de generar el desarrollo. 11 Pa

rad6gicamentc, por primera vez en el siglo que corre, aceptan 

paradigmáticamente lo mismo el Primero que el Tercer mundo 

las estrategias donde se postula el comercio internacional co

mo el pivote del desarrollo del futuro de la hUl!\anidad. "'?:.'!../ 

A pesar de la concepci6n unificada, en los centros indus-
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trializados las razones del pragmatismo político conceden a la 

protección de las fronteras, 9ero al mismo tiempo tienden a 

concurrir a nuevos mercados. 

Es indudable que en el país la demanda interna por sí so

la no podrá producir de nuevo crecimiento p~ulatino y eficien

te y que por lo tanto, se requiere ele un nuevo patr6n orienta

do a la cxportací6n, para tal fin, México se tiene que oricn-

tar hacia un patrón superior de sustituci6n de importaciones, 

así co~o a una diversificaci6n de las exportaciones y mercados, 

porque en el contexto internacional sobresale el hecho de que 

continuará el ahorro de mano de obra por capital invertido en 

unidad de producto ante el creciente proceso de robotizaci6n -

del aparato productivo y también reduce el contenido de mate-

rias primas, ello traerá corno consecuencia para nuestra econo

mía una reducci6n de 11 
••• nuestras exportaciones de materias -

primas y de aquellos productos manufacturados donde ellos vue! 

ven a recuperar sus ventajas comparativas. 11 1.Q_/ De estu. maner.:i 

se refuerza la tendencia a modernizar y actualizar el aparato 

productivo nacional, con el fin de no agrandar la brecha tccn~ 

16gica. 

El sector gubernamental plantea encaminar la reconversión 

a la mejora de los niveles <le vi<la de la mayor1a de la pobla-

ci6n, fortaleciendo el papel rector del Estado en la economía, 

pero la crisis ha hecho que los problemas y programas se tor-

nen diferentes. 

Después da que la crisis toma matices insostenibles y no 
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se puede seguir recurriendo a los ritr:ios de cndcuda~iento ex-

terno anteriores, la política econ6mica tiende a ajustar las -

conUicioncs productivas y financieras internas y para ello ti~ 

ne que restringir el déficit público por lo gue se disr:ünuyen 

los niveles de invcrsi6n y gastos, pero sie~pre aparece intoc~ 

ble el Qonto destinado a cubrir los coQpromisos dela deuda ex

terna. La deuda se convierte en una variable independiente a 

la cual las demás tienden a supeditarse. Con tales políticas 

se pasa de un proceso dcsarrollista hacia otro contraccionista. 

La decisi6n <le disr.ünuir el gasto público y reducir los -

niveles de invcrsi6n no se orientan hacia una política de des~ 

rrollo interno y mejora de las condiciones de producción priv~ 

das encaminandose sólo .:-t lograr un excedente que cubre el pago 

de la deuda. 

La crisis aunad.a, o mejor dicho, .:icentuada por el pago de 

la deuda, así como presiones políticas y sociales internas, 

que van desde presiones de los grupos dominantes para replan-

tear la situaci6n actual, así co~o la política de baja sala- -

rial puede enfrentar al gobierno con un movimiento social que 

ponga en jaque la estabilidad social del pafs. 

Se impone la racionalidad de los recursos disponibles en 

el país, cuando se destina un 56 por ciento del gasto pablico 

a cubrir los requerimientos de la deuda y sólo se cuenta con -

un 44 por ciento para necesidades del país, se tiene que recu

rrir a la racionalidad, pero ésta se enfoca, con el Caiilbio es

tructural, hacia los sectores de exportaci6n que están en fun-
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ci6n de las fuerzas de mercado, las cuales se dirigen, sobre -

todo, a la ganancia a corto plazo y también al sector financi~ 

ro y especulativo, por ello se siguen relegando las invcrsio·

nes sobre áreas estratégicas y prioritarias que darían rcndi-

mientos a largo plazo. ''Es decir, la reestructuraci6n de la -

economía en la perspectiva de configurar un crecimiento soste

nido a largo plazo, más equilibrado e indepcndicytc y con r.ia-

yor igualdad social, no lo posibilita en un país como el nues

tro, la política de precios de mercado"-~.!/ 

Considero que las políticas contraccionistas internas son 

contradictorias con los proyectos de reestructuración, ya que 

al disminuir los qastos e inversi6n pública, se limita el mer

cado, aumentando la capacidad ociosa. Ello repercute en menor 

productividad y baja rentabilidad, dese5timula la invcrsi6n y 

dificulta el camino para la modcrnizaci6n. 

La disminuci6n de los niveles de rentabilidad y el retiro 

del Estado del proceso econ6mico no ha logrado incentivar la -

inversión privada, por ello se ha implementado políticas que -

favorecen a los poseedores del recurso m5s escaso, como la po

l!tica devaluatoria y el aumento en las tasas de interés, por 

ello s6lo consigue incrementar la invcrsi6n financiera y espe

culativa, lo cual deja ver la visi6n cortoplacista de la inveE 

si6n privada, además de que se ubica en los sectores más rent~ 

bles y no en los más productivos. 

La escasez de recursos ha dado paso a una política de li

beralización creciente del comercio exterior, con el consecue~ 



67 

te ingreso al GATT, lo que inplica limitar la participaci6n 

del Estado en la economía dejando el proceso de recstructura-

ci6n al libre arbitrillr.1 delas fuerzas del mercado en un cante~ 

to de economía abierta, donde más que impulsar la moderniza- -

ci6n de la planta industrial nacional, por medio de la confron 

taci6n de los productos nacionales con las irnportacionesr se -

está desplazando a rauchos de los primeros, porque las importa

ciones trabajan con mejores costos y alta calidad. Estas medi 

das se implementan en momentos que el escenario internacional 

se torna m:is proteccionista y dificulta que nuestros productos 

penetren esos mercados. Consi<lero que esta medida que ha sido 

tornada en México, sólo responde a lineamientos que marcan las 

necesidades de los centros desarrollados, si se revisa la car

ta de intención que México firmó con el FMI en 1982, se encuc!! 

tra que las pautas quu dicho organismo instrumentan, condicio

nan el desarrollo del país a los requerimientos de las políti

cas liberales y, México tiene que acatar estas políticas por-

que se encuentra con la obligaci6n de cunplir con los pagos, -

pero a su vez necesita nuevas negociaciones que le den un res

piro en un momento de crisis, además de que requiere mantener 

abiertos los canales de crédito. Hay que considerar que exis

te una contradicción en el establecimiento de estas políticas, 

por un lado tanto el FMI, como el Banco Mundial y el GATT est.'!_ 

blecen y exigen a sus mic~bros medidas aperturistas, mientras 

que sus principales socios recurren a sus políticas internas -

para establecer medidas que limitan importaciones. De tal raa-
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nera que México se convierte en csc;;;nario interesante donde 

los países industrializndos pueden realizar sus mercancías ut~ 

!izando las ventajas que el pais ofrece, tanto de mano de obro 

barata, corr.o de facilidades que ofrece la inversión extranjera 

directa, est:í.r1Ulos fiscales y sobre todo la ventaja cor1paruti

va de ser vecino del mayor ~ercado del ~undo. 

Hoy en día se maneja un superávit c;n la balanza comercial, 

se basa en un incremento de exportaciones, pero que se ha lo-

gracia aprovechando el decremento de ln demanda interna así co

mo la política devaluatoria, la pol!tica crediticia en favor -

de ranas exportadoras, pero al misr,,o tiGmpo, se ha dado por 

una disminución en las L~portaciones, lo que a su vez puede 

frenar el proceso productivo, porquo fstc utiliza en sus dife

rentes f~scs bicns importados. 

La exportaci6n manufacturera en nuestro país tar.ibién es -

poco rentable ya que tieno que enfrentar la competencia exter

na. "Las exportaciones de manufacturas tienücn a obtener raen~ 

res tasas de ganancia (en relaci6n a las que rermite el cerca

do interno en un contexto de permisos previos de importaci6n}, 

debido al proceso de competencia que tienen que encarar en el 

mercado internacional. 11}'!:_/ 

Para que las industrias cor. niveles medios de competitivi 

dad, tengan capacidad de exportación requieren de payores re-

cursos financieros, por ello se da una transferencia de capi-

tal de otros sectores hacia el exportador, lo que trae consigo 

un mayor desequilibrio interno ya que se dejan sin recursos a 
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la década pasada se produjeron cambios fundamentales como: 

" .•• La economíu de productos prinarios se ha desligado de la 

economía industrial; la economía industrial, a su vez se hu 

desligado del empleo, y los flujos de capital, más que los de 

comercio .•. , han llegado a ser la fuerza motriz de la economía 

r.mndial, "}j/ en donde todos los países desarrollados han uti

lizado el conocimiento como centro de gravedad de la fuerza de 

tragajo, apareciendo el comercio de servicios en el que las 

fronteras parecen abolirse, además de que este tipo de export~ 

e iones tradicionales. L'\nte tal situación México se ve en la -

necesidad de diversificar su comercio, si en realidad no quie

re permanecer corno un país subordinado, que tenga que realizar 

procesos productivos intensivos en fuerza de trabajo que no 

pueden ser automatizados en los países desarrollaCos, como es 

el caso de algunas operaciones de ensamblaje o algunas partes 

y componentes necesarios s6lo en pequeñas cantidades. Sin em

bargo, la política econ6rnica del país parece orientarse hacia 

este sentido cuando las relaciones con el exterior se muestran 

propicias para la aceptaci6n de invcrsi6n extranjera, pero 6s

ta siempre se enfoca hacia procesos productivos que utilizan -

tecnología ligera, como es el caso de las raaquiladoras que en 

su proceso reestructurador abarcan proyectos tle insertaci6n en 

zonas corno la del norte del pafs y las costas del Pacifico. 

Este tipo de reparte de la producción ha sido utilizada -

por países corno Singapur, Hong Kong y Taiwan, pero México si~ 

pre se ha visto envuelto en una política más nacionalista que 
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lo ha dejado sin posibilidad de acceder oportunamente al comer 

cio internaciona.1. 

El C3mbio anunciado no es el que se cncuentr<J. en marcha, 

más que un cambio dirigido, la economía cst5 sufriendo un det~ 

rioro en sus bases de crecimiento. Tal parece que el proceso 

de reconversi6n se orienta a una apertura económica, en benefi 

cio de unos cuantos y caminar hacia los restos del proceso de 

reconversión mundial, de no cambiar el rumbo, el país no podrá 

acceder <le una manera consiente y progresiva a la rcestructur~ 

ción mundial, lo que puede agravar las deficiencias del apara

to productivo nacional-

Para emprender un efectivo proceso de exportaci6n y ante 

la ausencia de diversificación de mercados, una política rea-

lista de aliento a las exportaciones debe considerar la situa

ción por la que atraviesa la economía vccin~ y las relaciones 

existentes en este momento, porque aunque no de manera directa 

nuestra naci6n sicrnrpc se ha visto envuelta en las estrategias 

comerciales, financieras y, sobre todo, militares de Estados -

Unidos, por ello sar5 difícil emprender cualquier estrategia -

de cambio sin considerar la opinión norteamericana. Esto indi

ca gue nuestro país se encuentra no ante una política multila

teral de comercio, sino con una relación comercial bilatcral~

"Ello le resta poder de negociaci6n al pa.ís y no pocas veces -

significa el acatamiento de las normas establecidas por aquel 

gobierno.""},!}_/ 

Así la pclítica de fomento a las exportaciones se ve lim! 
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tada por el tipo de productos y calidad, y al estar relaciona

dos íntimara2nte con un mercado tan codiciado se enfrenta unu -

aguda competencia en términos <le precio, calidad y diversidad 

de pro<luctos. 

2. 2 RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES DE NEXICO DURANTE 

f.L PROCESO DE RE:ES'rRUCTURACION 

La principal rclací6n g1.1e mantenemos con el exterior está 

ligada al compromiso tle la dcuc!a externa. 

Corao se mencionó c.n el apa.rtaCo anterior, nuestra cstra -

tegia de desarrollo parece estar delineDda a partir de lan po-

11ticas fondomo,..:';t.:iristas, pasando de un csqueraa dcsarrollista 

u otro secunclctrio-e.xportatlor para el cual no se cuenta con la 

base productiva estable para hacer frente. 

Como se puede observnr la política econ6mica no genera 

las condiciones propicias para rr.cjor~r la disponibilidad de r~ 

cursos que disminuyan las presiones sobre nuestro sector exte~ 

no.. Debido a lo anterior se instrumentan diversos mecanismos 

que propicien el modelo de desarrollo hacia afuera como son: -

deuda externu como factor presente en nuestras relaciones eco

n6micas internacionales, tipo de cambio e inversión extranje

ra que se nnalizan enseguida .. 
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2.2.l LA DEUDA EXTERNA 

Los requerir.lientos cJc inversi6n y finuncianüento para -

llevar a cabo el proceso de reconversi6n industrial en el país 

se ven limitados por el servicio de la deuclu. externa. SE en

frenta el problema de tratar de establecer niveles adecuados -

de inversión, ahorro y gcncraci6n de empleos, pero ello no se 

ha logrado porgue se ha sucitado una trancfcrencia neta de ca

pital .::il exterior por concepto de pago de L:i deuda. "l\ctual-

mente, un alto porcentaje del ahorro uún se transfiere al ex-

tranjero µara servir la deuda externa ... 111..§_/ lo que limita las 

posibilidades de creci~iento autosostenido para el país. 

La respuesta que se le ha dado al proble~a de sobrcendeu

dumiento parece que se está. solucionando por la vía de acepta

ción de inversi6n extranjera, sobre todo de la directa, que s~ 

pucstamcnte podría contribuir a equilibrar el sector externo -

si se dedica a la exportación y así lo indican el cstubleci- -

miento de lu IBM, desplazamiento haciu el norte de pluntas au

to~otrices y las maquiladoras que toman lugares estratégicos -

en la frontera norte. 

La política que se mencionó anteriormente, sobre la deva

luaci6n, no contribuye con las divisas suficientes para cum- -

plir con los comprooisos financieros, ya que éste está determ~ 

nado por el nivel de endcuda~icnto que se ha contraido, los -

plazos de venci~icnto que son variables, sobre las cuales no -

influye la polftica cambiaria. 
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Sin embargo, dctrfis de la estrategia de cambio cstructu -

ral se encuentra la idea plilnteadil por el Plnn nakcr, "hay que 

crecer para pagar" lo que a su vez lleva iraplícia lu idea de -

que hay que exportar r;15.s para seguir pagando, de ahí que se 

halla planteado la redef inici6n del papel del Est.:i.do Uentro de 

la economía, as:í. como el desarrollo del sector privado que - -

cuente con una industria s6lida y competitiva a nivel interna

cional. 

Por el r.ionto que el país adeuda y que se divide en pago -

por concepto de servicio, intereses y amortizaciones, se crea 

un desequilibrio en la cuenta corriente, ya que hace tiempo la 

deuda dej6 de ser fuente de financiaraicnto, porque ya son los 

organisr.1os ofici.:iles inturn.:.icion.:ilcs con los que se ncc_;ociu, -

hoy son los organismos priv~dos los que financiun al país para 

que éste logre cubrir sus compro~isos con la banca oficial in

ternacional. Por otro lado, hay una fuerte dependencia de Es

tados Unidos respecto a este renglón, ya que los principales -

acreedores de México con bancos nortcarr.cricanos {citicorp, -

2,900 millones de dólares; nank Ar.lerican Corp., 2,407 millones 

de dólares; Chemical Ilew York Co., 1,733 millones de dólares; 

Cace Manhattan Corp., 1,660 millones de dólares). 

Hasta ahora las reestructuraciones de la deuda han sido -

paliativos para continuar en el camino y no han dado respuesta 

de fondo al problema. 

Desde el punto de vista de la deuda externa, el cambio eE, 

tructural ha sido una respuesta a los requerimientos de los 
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centros financieros internacionales, como se puede ver en las 

Cartas de Intenci6n que r.éxico ha fin.1ado con el FMI. El 22 -

de julio de 1986 la Carta de Intenci6n que fue suscrita se ca

lific6 como heterodoxa o novedosa en comparaci6n con las ante

riores, en ella se encuentran elementos de cambio estructural 

tan en boga en el país. En el primer punto que se trata, se -

diseña un prograna encaminado a lograr un crecimiento del 

al 4% en los dos afias siguientes. 

El crecimiento se enfoca básicamente a impulsar el car.tbio 

en la economía mexicana de ncucrdo a los lincumientos estable

cidos por el Plan Baker; por ello se dice que los nuevos créd~ 

tos y futuras renegociaciones se encontraran condicionadas. 

Por su parte, el Banco Nundial en este misr.io se comprome

te a dar un financiamiento por dos mil millones de d6lures du

rante un afio, "de ellos G98 millones se destinarán a tres pro

yectos crediticios: el primero de 500 rr.illones de d6larcs se -

utilizará para el fomento de exportaciones, el segundo, de 150 

rnllones para la llamada 11 rcconversi6n industrial"; y el terce

ro, de 48 r.iillones, para el desarrollo tecnol6gico. 11
'}]_/ 

De acuerdo a los convenios suscritos con ambas organiza-

cienes, México se compromete a seguir con el cambio que se de

line6 a partir de la Carta de Intenci6n de 1982, definida en -

§reas de desincorporaci6n de empresas pGblicas, reconversi6n,

racionalizaci6n de la protecci6n conercial y promoci6n a la i~ 

versi6n extranjera, cabe señalar que las tesis manejadas por -

la política económica mexicana tienen varias coincidencias con 
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descapitalizaci6n de la economía y una modificación cualitu.ti

va en las corrientes de capital. 

No se puede entender hay a la deuda tan s6lo como un pro

blema econ6mico, sino tiene ímplic~ciones políticas y sociules, 

sobre todo cuando se le utiliza como instrur.lcnto de presi6n p~ 

ra que países desarrollados consig.:in delinear y conti..-olar la -

vida ccon6r.üca y política dal país. 

Aunque la deuda 1~xtcrna ha sido utilizu.d.:1. como pzilunca 

pai~a imponer prograr:ws de cambio que buscan salv.:-igua.t:dar los -

intereses de la fr.:icci6n hcgcm6nic.:i del imperi.:llisrno, lo cier

to es que se encuentra un.i. contrw.diccí6n: se le picde al país 

que crezca en base u exportaciones cuando su principal mercado 

nplica medidas protcccionist:as, por lo tanto, si México gira -

totalmente hciu esta política se pondrá en riesgo su capacidad 

de pago proque lus mercar.cías e:.:portadas no cncontra:rán su re~ 

lizaci6n. 

La deuda ha conduciGo a un dilema, no se puede pagar si -

no se crece y no es posible crecer si se le <la prioridad al p~ 

go de la deuda. En torno a la última negociación de la deuda 

se incurre en serias desventajas, ya que la ncgociaci6n a pl~ 

zos mayores encadena a futuras generaciones a sostener una caE_ 

ga que ellos no contrajeron. La deuda pública significa un p~ 

so para el desarrollo econ6mico desde el momento en que se le 

destina una porci6n sustnncial de los recursos gubcrnamenta- -

les (el gasto público destinado al pago de la deuda en 1970 r~ 

presentaba el 21.0%, en 1980 s6lo alcanzaba 22%, pero para - -
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1982 se increr.ienta al 43.7% llegando en 1987 a SG.0% de lo que 

significa que de 86,211 millones de pesos, 48,237.G r.iilloncs -

se destinaron al pago de la deuda), ello limita significativa

mente el capital destinado a inversión productiva y por ende -

al desarrollo econ6mico. 

Ante la escasez de recursos en el país, el gobierno ha 

instrur.;entado una serie de medidas para obtenerlos, en el caso 

de la deuda se encuentra la convcrsi6n ele pasivos de tleuda ex

terna en activos, con ello se pretende disminuir el nivel de -

endeudamiento externo, pero en la transformación de pasivos -

por activos, el capital extranjero se instrumenta en fonna muy 

selectiva por parte de los acreedores, los cuales eligen a las 

industri~s que tienen mayor posibilidad de reestructurarse y -

exportar. 

2.2.2 EL TIPO DE CAMBIO 

Por lo que respecta al tipo de cambio, en la actualidad 

se aplica una política carnbiaria para reducir el desequilibrio 

en la balanza de pagos, así como estabilizar la cuenta de capi 

tal sin necesidad de recurrir a mayor endeudamiento. 

Los grandes dóficit coraerciales surgidos de la crisis de 

1982 se explican en base a una sobrevaluaci6n del peso, hoy se 

aplica una politica de subvaluaciones por el deslizamiento del 

tipo de cambio, que se encuentra estrechamente relacionada con 
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una política para contraer la derr.anda, es decir, dcvaluac;fón ·~_;,' 
.. , /;' .. ~. ¿~-.· ... ·.· .. _,·. igual a mayores exportaciones, porque los productos mexican·os ·~ ,_, 

.~ ~t.'' 

serán más baratos y contracción de la dcmLlnda interna para fo.E. 

Qar un excedente exportable. Al mismo tienpo, con una raoneda 

subvaluada las ünport.J.ciones se encarecerán y poL lo r.üsmo se 

limitarán, aquí se rucC:.e considerar lu cxistencü1 de una con--

tradicci6n, porque en las fases del proceso productivo se re--

quieren rauchos bienes importados por lo que al encnrecerse és-

tos los productos importados también aumontarán su precio en -

el raediano plazo. 

Sin embargo, la polí.tica uplicada reza con tr.cdidas orto--

doxas que reco;r.icnd-:i.n políticas devaluatorias para alentar ex-

portaciones, disminuir importaciones y combino.das con políti--

cas monetarias y fiscales inhiben la demanda interna. También 

implica una contracci6n monetaria CJUe reduzca la der.rnnda de di:_ 

visas y el creciraiento de los precios. 

Pero al necesitarse productos importados en el proceso 

productivo, ante la imposibilidad de la planta ncJ.cional de ge-

nerar sus propios bienes de capital, considero que el manejo -

de la reestructuración responde más de la conformaci6n de la -

estructura industrial que del tipo de cambio. 

El cambio estructural que se pretende realizar se dif icu1 

ta más con un d6lar caro, porque éste limita la producci6n. 

El proceso de cumbia debe estar orientado a realizar una 

aceptable sustituci6n <le iwportaciones para, primero, depender 

menos de las contingencias y variaciones en precios internaci~ 
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na les y, segundo, no basur la <linánica exportadora en trunsna

cionales y maquiladoras. La relaci6n que se establece entre -

el !Jeso y el dólar ha llevado a una dolarizaci6n del proceso -

productivo por la importaci6n de bienes necesarios, convirtié~ 

dose el d6lar en un insumo paradójico de la producción. 

La política dcvaluutoria junto con la del auncnto tlc la. -

tasa de interés, permite que en 1987 existe una repatriación -

de cierto capital, pero estos capitales s6lo aprovechan las 

ventajas especulativas, sin incorporarse al riesgo de la esfe

ra productiva, una vez que dejen de darse las condiciones de -

rentabilidad pueden volatizarse. 

No se puede recurrir ~ la ~olítica devaluatoria con el 

fin de obtener una posición más competitiva en el mercado in-

tcrnacional, ya que ésta se establece en funci6n de las venta

jas que ofrecen los recursos naturales y productivos internos. 

'
1 Si no m·:isten condiciones productivas internas para nantener 

en forma permanente las diferencias de precios relativos que -

ocasiona la devaluación es transitoria. 11-2l!./ 

El efecto positivo que la devaluaci6n ocasiona sobre los 

precios relativos internos versus externos, favorece inicial-

mente las exportaciones, pero esto se nulifica por el proceso 

inflacionario donde todo aumento en costo se traslada a los -

precios. 

Tal política opera en centros industrializados donde exi~ 

ten anplios recursos porductivos y no prcdOQÍnan prácticas mo

nop6licas en la fijaci6n de precios, pero tales condiciones no 
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se dan en el país, donde hay deficiencias Productivas, escasez 

de recursos financieros, limitando una reestructuración del -

aparato productivo que utilice el mecanismo de precios relati

vos. 

La pol.ítica tlcvaluatoria que se ha seguido llevará s61o a 

un superávit comercial ficticio, porque no existe un pro9rama 

que ataque los problemas estructurales de la economía. 

Después del colapso petrolero, el pais tiene que exportar 

más y manufacturas, así como diversificar sus mercados, lo que 

se encuentra en duda son los mecanismos utilizados, por ejem-

ple, se le da una ir.lportancia muy alta al tipo de canbio, pero 

lo que parece ocurrir en el caso mexicano es que las ex-

portaciones dependen en buena medida del mercado internacional. 

Si éste se amplía las ventas aumentan casi independientemente 

de lo que acontezca con el tipo de cambio y otros precios rel!!_ 

tivos ••• "l.~./ 

2. 2. 3 INVERSION EXTRANJERA DIREC1'A 

Otra de las medidas destinadas a aumentar la disponibi-

1 idad de recursos es la de incentivar la inversi6n extranjera 

directa (IED), pero aún cuando hay grandes proyectos por parte 

de México para captar alta inversión de este tipo, se le pre-

sentan dos problemas básicamente: el primero, consiste en que 

las grandes empresas transnacionales y grupos inversionistas -
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disminuyen año con año sus proyectos y montos de invcrsi6n en 

los países en vías de desarrollo, principalmente por la con- -

tracci6n del mercado interno y bajos niveles de rentabilidad.

En segundo término se encuentra la existencia de varios países, 

desarrollados y en vías de desarrollo, que implementan políti

cas de promoción demasiado competitivas en relaci6n a los es-

fuerzas que desarrolla el gobierno de México en este sector. 

México ha dado un tratamiento especial a la IED, aunque -

nunca se había Uejado entrar en forma tan abierta como en los 

últimos años en un contexto de apertura de economía nacional, 

lascmpresas matrices pueden apropiarse del mercado interno a -

traVés de sus exportaciones. En realidad el crecimiento de -

la IED se explica en base a que se establece en el país para -

aprovechar las ventajas, pr:>ducicndo para el mercado externo. 

Las medidas que se han instrur.lCntado producen una extrun

jerizaci6n de la economía y dan al capital nacional un papel -

subordinado. Asinismo el auge que se pudiera dar por la entr~ 

da de IED a mediano y lrgo plazo se vuelve una falacia cuando 

el flujo de recursos al exterior por pago de tecnología, utili 

dades, patentes y marcas generan un desequilibrio en la balan

za de pagos. 

11 Difícil es pensar que un incremento de la inversi6n ex-

tranjera directa, así, sin más, fortalecería el ahorro y elcv~ 

ría la productividad, la producción y el empleo."~/ 

La experiencia que nuestro país ha vivido indica que el -

empleo no se ha multiplicado, no se ha estimulado la transfe--
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rencia de tecnología. Este tipo de inversi6n más que ser una 

participación de capital extranjero en el sector productivo 

propiamente dicho, se trata solamente de una reinvcrsi6n <le 

las ganancias que se han obtenido en el país. 

Sin er:ibargo, hay que considerar que la IED puede traer 

beneficios y contribuir al car.tbio estructural sienpre y cuanUo 

se orient.:ira hacia ca.-;i~os r.:ils proC:uctívos, para tal prop6sito 

se requiere de la formaci6n de una política industrial que de

fina prioridades y lincrunientos, haciendo compatible los inte

reses propios con los del capital extranjero. 
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CAPITULO I I I 

EVOLUCION DE LA REGION ECONOMIC,\ "CUENCA DEL PACIFICO" 

Las relaciones econ6micas internacionales en los años 

ochenta, se manifiestan en un contexto de transformaci6n. 

La aparición de nuevos fen6menos econ6rnicos, el surgir.de!!. 

to de nuevos actores, hacen que se gesten cambios en cada país, 

lo que significa un parteaguas en la historia de las relacio-

nes econ6rnicas internacionQlcs desde que en los setenta se ag~ 

tara el patrón de desarrollo implantado después de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Los procesos productivos se internacionalizan y diversos 

agentes se preparan para acudir al mercado del Pacirico, la 

conformaci6n de esta regi6n manifiesta una cercanía física, pe 

ro que no implica necesariamente una cercanía econ6mica, es d~ 

cir, los países que convergen en esta región no son homogéneos 

es su desarrollo y estructura, por el contrario, manifiestan -

grandes diferencias en cultura, historia, desrrollo econ6mico, 

dotaci6n de recursos naturales y factores econ6micos.l/ 

La regi6n se encuentra formada, como se mencionaba, por -

paises muy disímbolos, entre los que se encuentran: tres de -

los países más poderosos en el comercio internacional, Jap6n,

Estados Unidos y Canad5; atribuyéndosele a Estados Unidos el -

papel de pivote tanto de los paises industrializados de occi--
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dente, como de los que están en vías de desarrollo, lo ante- -

rior debido a sus constantes inversiones y la captaci6n dentro 

de su mercado de diferentes productos de cxportaci6n de esos -

países: además localizamos a países de la región asiática del 

Pacífico, como los NIC's (Newly Industrializad Countries) Hong 

Kong, Corea del Sur, Taiwun y Singapur¡ los países que confor

man el Grupo ASEAN, Filipinas, Indonesia, Malasia,Brunei, Tai

landia y nuevamente Singapur; los países del Pacífico sudasiá

tico, Australii1, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea; la Reppu

blica Popular China y la Unión Soviética. 

La composición diversa de países muestra una rcgi6n hete

rogénea. Estados Unidos y Jap6n tienen una posición especial 

dentro de la economía mundial, países que mantienen posiciones 

de liderazgo en el d~sarrollo y aplicaci6n de tecnología avan

zada en sus procesos productivos. Sin eli\bargo, ~stados Unidos 

manifiesta una declinación en su poder económico debido a los 

déficit comercial y presupuestal que enfrenta y la deuda exte~ 

na que representa la mayor en el mundo; Jap6n por su parte, ha 

llegado a ocupar una posici6n de liderazgo en la genernci6n y 

comercialiaci6n de innovaciones técnicas, además de ser centro 

financiero internacional y el mayor acreedor del mundo. "Ello 

implica . . . la necesidad de una rcestructuraci6n de las pautas -

de intcracci6n nipo-estadunidenses y la introducci6n de cam- -

bios en el modelo de relaciones vigentes entre ambos 

países."~../ Si hoy se manifiesta una preponderancia de la po

lítica econ6mica de Estados Unidos en el mundo capitalista, se 
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presenta una articulación quB podría dar paso a una relación -

más simétrica entre Jap6n y Estados Unidos. 

Canadá, por su parte, es un importante centro comcrcial,

caractcrizado por ser rico en recursos naturales y tener un al 

to nivel en el ingreso pcr cápita, haciéndolo un importante 

mercado para las exportaciones. 

Los NIC's asiáticos, Taiwan, Singapur, Cor~a del Sur y 

Hong Kong, representan una pieza importante dentro de la re- -

gi6n, caracterizados por una posición nedia en el ingreso per 

c5.pita, alta conccntraci6n de manufacturas en sus exportacio

nes y la ef icientc utilización de su bajo costo de mano de - -

obra para colocar sus productos en el mercado rnundia.l/ De h~ 

cho, el éxito de su estrategia de desarrollo se basa en una P9. 

lítica orientada hacia afuera, mejor utilizaci6n de su ventaja 

comparativa que consiste en abundante mano de obra barata, co~ 

diciones favorables pura lus industrias orientadas a la expor

tación y una moneda devaluada que permite una mayor competiti

vidad de sus productos en el nercado mundial. 

Los países del grupo ASEAN, tienen un nivel bajo de ingr~ 

so pcr cápita y sus exportaciones consisten todavía en produc

tos primarios. 

La Unión Soviética y la República Popular de China, far-

man parte de la regi6n del Pacífico. La Uni6n Soviética, re-

presenta una vasta rcgi6n que pertenece a Europa y a Asia, - -

aún sin ser un actor poderoso en las decisiones políticas y s~ 

cialcs de Asia y sin utilizar las técncias de negociaci6n asi~ 
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ticas, tiene una fuerte presencia militar.!/ 

Por otra parte, China significa el gran mercado, la exis

tencia de abundancia en fuerza de traba.jo y con la implementa

ci6n de nuevas reformas, que ya est5. haciendo, se aproxinar!a 

a las economías de mercado del Pacífico Asiático. 

La desigualdad de desarrollo <le estos países, los que han 

tenido éxito" ... sin embargo, tienen una característica en e~ 

man, ellas son economías de mercado basadas en la empresa y 

propiedad privada, en donde incentivos y localizaci6n eficien

tes de recursos son cnfuti=iJ.dos. El comercio exterior tiene -

un lugar pro1:tinente en la orientación hacia afuera de su estr~ 

tegia de desarrollo."~/ 

La Cuenca del Pacf f ico representa una vasta regi6n donde 

se desarrollan importantes procesos económicos. "Para algunos 

autores el hecho de que confluyan en un mismo espacio geográfi 

ca grandes potencias como China y Japón, Estados Unidos y la -

Unión Soviética, pluntea también un ajuste en las actuales - -

alianzas de hegemonía mundial. "_.2_/ 

Dentro de la regi6n encontraremos dos vertientes. Una la 

relación Estados Unidos-Jap6n en donde el Pacífico asiático r~ 

presenta la zona natural de operaci6n de compañías de ambos 

países, por lo que pueden preveerse que la estrategia que se -

desarrolla dentro de la regi6n tcndrS una fuerte influencia de 

ambos países. 

La decadencia norteamericana, se compensa con una reluci6n 

muy especial con Jap6n, en donde este Gltirno se encuentra fi--
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nanciando la economía de Estados Unidos. 

La relacio.fi Japón-Estados Unidos manifiesta una mayor in

terdependencia, Jap6n se encuentra utrapado por sus inversio-

nes y el mercado norteamericano, lo mismo que Estados Unidos -

ha quedado atrapado por el financiamiento japonés de su doble 

déficit. Jap6n ha empezado a moderar su dependencia estimula~ 

do una estrategia de demanda internu, utilizando los bcnefi- -

cios de producir en países con mano de obra barata y rcimpor-

tando la producción. 

El ejemplo japonés ha sido muy bien seguido por sus veci

nos. El ~xito de las exportaciones de los NIC 1 s asiáticos se 

debe, en parte, a la gran acogida que hün tenido sus productos 

en el mercado norteamericano debido a su bajo costo y buena e~ 

lidad, pero dentro de la zona asiática, su éxito se debe a la 

depreciación de sus monedas frente al yen japonés. 

En el pasado se tenía incertidunbre acerca del suministro 

y calidad de la producci6n de los NIC's, pero hoy han sido 

erradicados esos temores, es un hecho que gran cantidnd de sus 

productos están entrando con éxito al mercado japonés.2/ Ade-

más las ventajas que ofrecen los NIC's para la producci6n hace 

que compañías japonesas utilicen estas ventajas. La relací6n 

entre estos dos paises fortalece un amplio mercado asiático. -

Japón y los UIC's hacen esfuerzos para expander las compras e!)_ 

tre ellos bajo la fórmula 11 dcsarrollo e importaci6n 11
, por me-

dio de la cual las compañfos i111portan productos hechas bajo 

sus propias especificaciones y son destinados al mercado japo-
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ranci.o las que realizan <lentro de la Com~nidatl Econ6mica Euro-

pea. Esta regionalizaci6n se da en función del desarrollo ec~ 

nómico interno de los países que ahí confluyen, complementa- -. 

ci6n entre sus economíus y el paso de una relaci6n bilateral -

a una cadena comercial más multilateral. 

Cl comercio crcci6 en esta región, rails rápidamente, debi

do también, en pcJ.rte, a la declinación europea, sus productos 

ya no son competitivos en el mercado internacional, su coraer-

cio se ha cerrado, volviéndose mSs intrarcgional, con el deseo 

de surgir corno bloque en 1992. De tal manera que mientras Eu

ropa se cierra y su prosperidad para importar bienes manufact.!:! 

radas decline?, otros países se preparan para ser el centro del 

nuevo regionalismo. 

Una comparación del comportamiento de la regi6n del Pací-. 

fico respecto a otras, muestra que el polo de acumulaci6n est~ 

carabiando. La Cuenca del Pacífico de 1960 a 1982 alcanz6 un -

Producto Interno Bruto de 16 a 25% y en términos de producci6n 

fue de 40 a 60% en el mismo período.J:lÚ Sus exportaciones co

mo un tanto por ciento delas exportaciones mundiales ha ido de 

9% en 1960 a 19% en 1983.ll./ 

Japón, con su espectacular desarrollo, se encuentra a la 

cabeza del desarrollo asiático. El Producto Nacional Bruto j~ 

pon¡es es mayor 50% del de Estados Unidos y su economía sigue 

creciendo rápidamente. Los llamados 4 tigres asiilticos, por·

su parte, alcanzarán, de acuerdo a un documento dela OCDE, un 

80% de las exportaciones totales de Jap6n.1_I/ 
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Cada país se ha formado su propia idea y estrategia para 

acceder a la zona del Pacífico. 

El enfoque soviético sobre el Pacífico, se centra en las 

declaraciones de Mikhail GorLachev, en las que afirma que la -

Uni6n 5oviética es una potencia asiática y del Pacífico.!_~/ 

Las razones que el líd~r soviético esgrine para hacer no

tar la presencia de la Unión Soviética en el Pacífico corno po

tencia, se refieren a factores geográficos, demográficos y 

otros Ue carácter geofísico._!i/ Pero al mismo tiempo, definen 

su posición dentro de lu región desde una perspectiva r.;ilitar, 

señalando que dentro del área Estados Unidos es su principal -

adversario, llebando la definición a un término bdsic.:imente b~ 

polar. "Bajo Gorbachev, la Unión soviética h,:i demostrado sis

temáticamente su deseo de negociar en forma prcponder.:inte, e -

incluso exclusiva, con los Estados Unidos, don lo cual se desa 

tiende de las realidades de la rcgi6n asiática .... Un indicio 

del hecho de que en buena medida ese r.iandatario se aG.hierc to

davía a un concepto más bipolar que el cuadrilateral de ilsia y 

el Pacífico, fue el hecho deque Gorbachev subrayara en su dis

curso de 1. üadovstok ... {que) es indudable que sin los Estados 

Unidos, sin su partisipaci6n, no podremos resolver el problema 
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de la. seguridad y la cooperaci6n en lu. zona del Pacífico ... "].~./ 

Ver nota de ?ie de p~gina. 

A pesar de la visión bipolar, en el plano económico se 

pretentle una .:ipertura que beneficie el comercio soviético y en 

general de su economía, por ello se manifiesta un acercar.liento 

con organizaciones económicas internaciona.les corno el Fondo M~ 

netario Internacional, el Banco l<iundial, El Banco de Uesarro--

llo ,\.siático y la Conferencia de Coopcraci6n Econ6mica del Pa

cifico; al mismo tiempo, la Oni6n Soviética ha permitido la --

crcaci6n de leyes gue propicien la formaci6n Ue ~nprcsas con-

juntas con Jap6n y otros países capitalistas. 

Dentro de los objetivos <le la Declaración del Gobierno S~ 

viético sobre la región .lisia-Pacífico en abril 23 de 1986, se 

encuentra el fomento de nuevas formus de comercio, intercambio 

de informaci6n científica, for,wnto dt.! estudios pacíficos del -

espacio en bien del interéu público, ctc.1:..§_/ 

NOTA: La percepci6n bipolar soviética se muestra principalme.!l 
te en el informe rendido por Borbachev ante el 27° Con
greso del PCUS, el 25 de febrero de 1986 y el discurso 
pronunciado por <licho mandatario en Vladivostok el 28 -
de julio de 1986. Esta visión se manifiesta a mediados 
de los ochenta, es un r:iomento específico, sin ernbargo,
las condiciones mundiales tanto como las sovi€ticas en 
especial han cambiado; la capacidad de las superpoten-
cias para controlar el curso delas tendencias centrífu
gas aun en sus propias esferas de influencia es dacia 
vez menor, al inicio de los noventa la tendencia sovié
tica se muestra cada vez mils en términos de negociaci6n 
multipolar, con más disponibilidad al desarme. Tene~os 
que pensar que la glasnot, la intcnsificaci6n de las r~ 
laciones con Occidente, y la creciente relaci6n entre -
todos los países de Europa marcan el inicio de una nue
va etapa. La reuni6n de representantes de países tanto 
de la O'rAN como de 1 Pacto de Varsovia en 1990 ponen fin 
a una relación bipolar UI<SS-EE.Uu. reduciendo la ten- -
si6n internacional mantenida durante el período de la -
Guerra Fría. 
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Por su parte, los países de Europa Occidental, observan -

el desenvolvimiento de la Cuenca del Pacífico, co~o un concep

to r.listerioso. 

Gran Bretaña mantiene un flujo de inversiones en el sec -

tor prir:tario y en el sector terciario, estas inversiones se 

concentran en los países que por largo tiempo ha tenido una in 

fluencia británica. 

La República Federal l\lenana mantiene inversiones locales 

menores a las de Gran Dretaña, pero este país tiene posibilid~ 

des de implantar mercados loen.les suste:1t.:tr!do su cor.-iercio en -

la gran diversidad de productos que ofrece y la eficacia de la 

industria alemana. 

F'rancia no solamente tiene una modesta inversión y ésta -

es mayor en el componente bancario y es eébil en la inversi6n 

industrial ~lll 

China también está implementando algunas reformas ccon6m~ 

cas para tener un mayor acercamiento a los países del Pacífico 

Asiático. Un proyecto econ6mico radicalmente nuevo le da pri~ 

ridad al consumo, enmarca una política de apertura exterior y 

la necesidad de establecer lazos econ6micos y comerciales con 

occidente, muestra de ello son las llaraadas zonan econ6rnicas -

especiales, establecidas a lo largo de la costa, ofreciendo i~ 

centivos para la inversi6n de compañías extr~njeras. La mayo

ría de los países desarrollados de la región estfin tomando ve~ 

tajas de los incentivos que se ofrecen, Corea del Sur maneja -

ya un monto de 2 mil millones de d6lares en su comercio con --
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China .1ª_/ 

E.n realidad resulta r.1uy ciifícil hablu.r de la Cuenca como 

un foro de cooperación, tan s6lo se presenta hoy día como un -

esquema flexible, en donde los países del lado asiático ten- -

drán una considerable importuncia; de tal manera que los prim~ 

ros foros de discusión sobre esta región se dan en Tokio en --

1968: el Pacific LJusincss Counsil y la Pacific Trade and Dcve

loprnent Confcrcnce, en arabas reuniones se trataron de excluir 

temas relacionados a problcmus políticos y estratégicos, las -

Conferencias fueron cncaminüdas principulY.tente a problemas cc3_ 

n6mico-comercialcs. cr. relación a lo anterior, I·iiquc 1 s. WionE_ 

zek escribió en "La Situación y el Futuro Político de los -

Países Asiáticos de la Cuenca del Pacífico": los organizadores 

iniciales de ambos (conferencia y tratado) hicieron todo lo p~ 

sible parC?. excluir de los respectivos temarios toda conf licti

va problemática política-estratégica de la Cuenca y dedicaron 

su atenci6n a las relciones econ6micas entre los miembros de -

la Cuenca considerados por los japoneses -es factible sosteneE 

lo ex-poxt 20 años después- corno sus principales presentes o -

futuros socios de negocios alrededor del Océano Pacífico. Ar

tículo publicado en el Financiero 29 de febrero de 1988 p. 84. 

En el Pacific Bussiness Counsil se trataron rauy superfi-

cialmente todos los temas relacionados con el cstablecinicnto 

de una zona comercial en el Pacífico en la Pacific Trade and 

Developmcnt Confcrence se lanzaron algunas ideas sobre el te-

maª Las reuniones por lo regular tenían un carácter informal, 
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se trataba de no involucrar a los jefes de gobierno para no 

resaltar los asuntos políticos; el rol principal en las confe

rencias lo llevaban los japoneses y los norteamericanos, mant~ 

niéndose en segundo lugar representantes <le Australia y Canadá, 

por su pdrta, la Uni6n sovi6tica tenia participaciones esporá

dicas y desaparecieron dclus reuniones hacia los años setenta 

siendo sustituidos poco a poco por los representantes chinos, 

todo lo anterior tenla un prop6sito clave: " ... u.segurar que las 

relaciones económicas, financieras y tecnol6gicJs dentro de la 

región del Pacifico fuesen tratadas simult5nearnentc a distin-

tos niveles: en los mecanismos informales con enfoque multila

teral y en el mundo de la real politik entre los gobierncs.''!2/ 

En 1979, los profesores Hugh Patrick, de la Universidad 

de Yale y, Peter Drysdale, de la Universidad Nacional de Aus -

tralia, propusieron una organización para el co~ercio y desa-

rrollo del Pacífico, la propuesta no se adopt6 oficialmente, -

pero sirvió de referencia para las Conferencias sobre la Coop~ 

raci6n Econ6mica del Pací.fice. 

La prili1era Conferencia se dio ante el interés de tratar -

los problemas derivaclos de la interdependencia económica regi.2, 

nal, se rcuni6 en septiembre de 1980 en Camberra, Australia. -

La segunda Conferencia fue en Bangkok, Tailandia en junio de -

1982, en ella hubo participantes observadores de organis~os i~ 

ternacionales como la OCDE y la Comisión Econ6mica para Asia y 

el Pacífico de las Naciones Unidas. La tercera Conferencia -

tuvo lugar en Bali, Indonesia en noviembre de 19834 La cuarta 
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en Seúl, ftepública de Corea, en abril de 19 ES : la quinta en n~ 

viembre <le 1986 en la ciudad de Vancouver, Canadá, en ella es

tuvieron representados, por primera vez, cor;\o miembros rugula

res de China y Taiwan. De esta Conferencia surge la <lcclara-

ci6n de Vancouver sobre la Cooperación Econ6mica del Pacífico, 

la que fortalece las bases sobre las que están organizadas las 

conferencias internacionales.20/ 

Por lo que respecta al plano ~ilitar, siempre unido al 

econ6mico, ~ste se encuentra en el área del Pacífico bajo la -

hegemonía norteamericana y, mientras las economías sudasiáti-

cas cst5.n floreciendo, ni Estados Unidos ni la unión Soviética, 

se encuentran en condiciones para seguir pagando los gastos m!_ 

litares para proteger a los países de Asia. Sin enbargo, los 

asi5ticos no tienen prisa para reer.tplazar la protección de 

las superpotencias, por u.lguna protección asiática, ya sea Chi-. 

na o 6e Japón, los que representan a los ~ejores candidatos, -

incluso estos mismos países no piensan en un cambio de una pax 

americana a una pax asiática.~/ 

Lo que realmente buscan los asiáticos en Estados Unidos -

ex, por un lado, la protecci6n militar y, por otro, un mercado 

lo suficientemente grande que pueda absorber sus productos. Si 

Asia recibe de norteat1érica protecci6n suficiente, ello libera 

recursos económicos en esos países para retroalimentar sus pr~ 

cesas productivos, de tal manera que cada uno hace lo que me-

jor sabe hacer, Asia sabe como incrementar su capital y Lsta-

dos Unidos tiene los medios e inter~s suficiente para proteger 
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De cst.:i manera se presenta el escenario para la conforma

ci6n de la Cuenca del Pacífico, en donde los conflictos esta-

rán presentes en mi opini6n, son las potencias, aquellos 

países que han adquirido un estatus a nivel mundial tanto en -

el plano ccon6mico cor.io el tecnol6gico y político; las que 

plantearon los objetivos y estrategias parn arribar a esta zo

na y las que sacarán el m.:iyor provecho de la nisma, porque ad~ 

más de agruparse en ella potencias mundiules, tambiGn cncontr~ 

mos una vasta fuente de recursos naturales. Los países del 

Pacífico aportan el 84~ de la seda natural, B7i del caucho, el 

67% del algodón y el 63% de la lana del mundo entero, ade~&s -

posee el 21% de las reservas probndas de petróleo rnundin.~/ -

~aterialcs que provcer5n a las naciones fuentes de material s~ 

ficientc para continuar con el proceso productivo y su avance 

tecnológico. 

3.1 EL TRASLADO DEL POLO DE ACUMULACION MUNDIAL HEESTRUCTUR.". 

EL CAPITALISMO 

Los cambios en la economía wundial, el traslado del polo 

de acumulaci6n mundial, tiene implicaciones dentro del sistema 

capitalista. Los hechos que ilustran la magnitud de los cam-

bios son: 

- La pérdida de la hegeraonía cstadunidcnsc. Lu disminu-

ci6n de la competitividad de su planta industrial, los dcsequi 
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librios macroecon6micos con el déficit fiscal y comercial, guB 

por primera vez desee 1914 han convertido a Estados Unidos en 

deutlor y la devaluaci6n de su 1t1oneda, son características que 

ponen en jCiquc la economía mundial y la prescmci.:i h~ge:n6nica -

norteamericana.~/ 

- Consolidaci6n de Jap6n como centro financiero mundial.

En 1987 el capital externo de Japón alcanzó 270 mil millones -

de d6lares, mientras que Estados Unidos mantiene una deuda de 

420 mil millones de dólares. 

- La localizaci6n más dinámica de la industria y de las -

actividades econ6micas se traslada del Atlántico al Pacífico, 

con el cierre de Europa occidental y la política de exporta- -

ci6n e importaci6n de Japón se han intensificado las presiones 

sobre el mercado norteamericano estimulando respuestas protec

cionistas. 

- La industrialización de China y su mayor participación 

en el comercio internacional, este país tiene más de 80 mil rn! 

llenes de dólares del total de exportaciones e importaciones, 

de los cuales aproximadamente el 50% de las importaciones se -

dirigieron a la región del Pacífico y 50% de las importaciones 

fueron hechas de estos mismos países.~/ 

- Transici6n en los sectores de crecimiento líderes que -

no son rn~s fuente de crecimiento y empleo, por lo menos, lo an 

terior se da en las economías avanzadas. Las industrias trad! 

cionales están siendo desplazadas por las industrias de servi

cios, biotecnología e informática. Hay un cambio de las indu~ 
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trias intensivas en energía y fuerza de trabajo a las indus- -

trias en conocimiento. 

Jap6n es un ejemplo de la eficacia de la utilizaci6n de -

la industria de servicios, en 1987 este país invirtió cerca de 

10 raíl millones de d61ares en acciones americanas, maneja una 

gran cantidad de bancos en ese país. De esta manera Jap6n ap~ 

ya econ6micamentc a Estados Unidos y, también, se beneficia 

del servicio bancario que está prestando. 

- La transición de estos sectores implica a su vez, que -

varias industrias en diferentes países tendrán que readaptarse 

a la nueva estructura económica mundial. 

- Despliegue de una economía de endeudruniento internacio

nal a partir de 1974. Este endeudamiento manifiesta su primer 

límite en 1982 con la crisis de la deuda externa que afecta a 

los países del Tercer Mundo y convierte a las economías lati-

noamer icanas en exportadoras de capital.25/ 

- Internacionalizaci6n de los mercados financieros, los -

cuales manifiestan una tendencia a constituir un mercado de c~ 

pitales de carácter global y de funcionamiento continuo. Tal 

fenómeno permite revitaliaar la economía de endeudamiento por 

medio de las bolsas de valores las que a su vez tienen un se-

gundo límite en el desplome bursátil de octubre de 1987.26/ 

Los cambios manifiestan una etapa de transici6n, el tras

lado del polo de acumulaci6n a otro, no es automático, la prás 

tica de una relocalizaci6n de los factores de producci6n, pue

de resultar dolorosa para aquellos que tengan que enfrentar- -
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la.'D_/ 

La fuerza de la competencia es requerida para una mejor -

relocalizaci6n. Los países expuestos a las presiones del cam

bio a menudo se resisten a él utilizando medidas proteccioni~ 

tas, poniendo barreras arancelarias y no arancelarias o utili

zando subsidios para ayudar a los sectores clave. 

En los últimos años las medidas proteccionistas se han i~ 

tensificado. Estados Unidos utiliza mecanismos internos, para 

evitar que los países con producci6n altamente competitiva pe

netren a su mercado, desequilibrando la economía. 

Dentro de la economía mundial cada vez m5s interdependie~ 

te, se manifiesta un encuentro de fuerzas integracionistas de 

la econom!a mundial y las fuerzas centrífugas del Estado sobe

rano, lo que incrementa el probl~na político de quién coopera

rá con quién y con qué prop6sito. Ante el cuentro de estas -

fuerzas los acuerdos internacionales de comercio son cada vez 

menos respetados, haciendo difícil negociar conscciones matuas. 

"Los países que vienen tendrían que afrontar nuevos obs-

táculos, sobre todo de los países industriales tradiciona- - -

les. "28/ Los retos que tendrfin que afrontar son los cambios 

en la demanda, ajustes en el cambio tecnológico, cambios en 

los precios de energía, sobre todo el reajuste en los procesos 

productivos que incluye la relocalizaci6n de los factores de -

producci6n, fragmentando este proceso y la utilizaci6n de pla

taformas de exportación. 

Cl florecimiento del Pacifico Asi5tico, no representa, n~ 
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cesariamente, un declive del oeste, no tiene por qué ser un 

juego de suma cero.29/ Occidente puede aprovechar la mano de 

obra barata de otros países, poner plantas, producir y rcgre-

sar la producci6n a casa. Un poco más del 50% de las exporta

ciones de Singapur a Estados Unidos son bienes que empresas -

norteamericanas elaboran en Singapur y regresan a su país.IQ/ 

Sin embargo, la asimilación de los cambios, la generaci6n 

de sentimientos protec~ionistas llevan al desvanecimiento del 

orden econ6mico mundial y a su fragmentación en bloques regio

nales. 

El corazón del cambio se encuentra an la asirnilaci6n de 

los avances surgidos de la revolución tecnol6gica. Esta revo

lución consta de producir algo con mayor productividad y efi-

ciencia, surgiendo de la misma formas más flexibles de produc

ci6n. "Esta rcvoluci6n tecno16gica no ya propiciado todavía -

una nueva etapa de acurnulaci6n econ6mica acelerada, en parte -

por la perplejidad y los cambios que han aparejado la redefini 

ción vertiginosa de ventajas comparativas y la aparici6n de 

nuevos factores de producci6n que han forzado sentimientos de 

reserva y han vuelto cautelosos a los inversionistas.".~..!/ 

Con los avances tecnol6gicos, la aparici6n de nuevos fac

tores de la producción y la fragmentación de los procesos pro

ductivos, se trata de crear una nueva división internacional -

del trabajo, de acuerdo a los niveles de desarrollo que prcseE 

ten cada una de las naciones participantes. 

El crecimiento de la región del Pacífico no sólo represe~ 
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ta obstáculos y problemas para el desarrollo y desenvolvimien

to de otras naciones, sino también manifiesta efectos de prop~ 

gación y beneficios. El dinamismo del Pacífico hará que la r~ 

giOn sirva de polo de crecimiento. Habrá un efecto de propag~ 

ci6n como se manifiesta en la teoría del Comercio Internacio-

nal, el dinamismo de los flujos comerciales de la regi6n impu! 

sará a sus socios intraregionales más allegados, tendrá un - -

efecto de estimulo, especialmente para las economías abiertas 

y orientadas al comercio. El crecimiento del Pacífico proverfi 

la competencia necesaria para prevenir el monopolio y el esta~ 

camiento, estimulando los avances y, de acuerdo a Staffan B. -

Lind~r, habrá una influencia en los patrones de crecimiento, -

pensamiento y estrategias econ6mic.:is. { 11 'rha Pacific Centuryº -

1986, p. 10) 

3.2 INFLUENCIA DE ALGUNOS PAISES DENTRO DE LA CUENCA DEL 

PACIFICO 

El éxito económico de algunos de los países que confluyen 

en la Cuenca del Pacífico ha influido en patrones de pensamie~ 

to y estrategias de desarrollo. 

Para China la Cuenca se ha convertido en un modelo alter

no, las reformas a su sistema econ6mico se encaminan a compe-

tir ventajosamente en este escenario. 

La nueva dirección política de la Unión Soviética está --
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una destrucci6n del 40% de sus zonas urbanas, Japón logra sur

gir y situarse como un pafs central del dinanisno de la ccono

rn1a internacional. 

A partir de 1970 su desarrollo se centra en la demanda de 

exportaciones, aprovechando su elevada tasa de ahorro, la sub

valuación del yen y gran asimilación de los cambios tecnológi

cos. Desde 1960, ya un cuarto de las medidas especiales de i~ 

puestos del gobierno japonés fueron evocadas a promover expor

taciones. 

Jap6n pareció ser el más beneficiado del colapso de pre-

cios en cernida, petróleo y otros bienes primarios en los ocheg 

ta, por su inusual estructura comercial de exportar productos 

manufacturados con alto valor agregado e importar bienes sin 

procesamiento, lo cualequivalía u la fom.ación de un grueso 

superávit comercial,~/ el cual fue de 1985 a 1986 de 56 mil -

millones de d6larcs a 92.7 mil millones de dólares. 

Japón que ha de~ostrado tener amplia capacidad de adapta~ 

se a los cambios en el ámbito internacional, a partir de las -

crisis petroleras de 1973 y 1979 basó sus ventajas comparati-

vas en la exportaci6n de manufacturas contando con alta tecno

logía, mano de obra barata y petróleo a bajo precio; tiene la 

necesidad de insertarse en un marco internacional caracteriza

do por una profunda crisis financiera, monetaria y comercial,

redefiniendo sus vías de acci6n. 

La demanda externa que en los setenta sirviera de fuente 

de dinamismo económico, se enfrenta a límites que obligan a 
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cambiar hacia la demanda interna. 

El principal problema que Jap6n enfrenta para continuar -

con su desarrollo a buse de exportaciones son las presiones -

que sus socios comerciales le hacen para revaluar su moneda. -

El Acuerdo Plaza de 1985 obliga a un reajuste en las tasas de 

intercambio de las principales divisas. Como respuesta, el 

yen se apreci6 70% contra el d6lar, pasando de 240 a 140 yen-

d6lar, surgiendo a la par serios problemas de competitividad. 

Bajo las presiones de Estados Unidos por mantener un ele

vado superávit comercial, Jap6n ha tenido que regular su econ~ 

mfa. Antes de la Cumbre de Tokio de 1986, cuando las presio-

nes externas para decidir la política comercial se estaban in

tensificando, surge el Reporte Maekawa, inspirado por Nakaso-

ne, este reporte Económico se da a conocer hasta abril de - -

1987, contiene tres puntos básicos: 

- Jap6n debe reducir su superávit en cuenta corriente. 

- La estructura económica de Jap6n se debe basar en la d~ 

manda interna. 

- Mantener el equilibrio de los balances externos.~/ 

A partir del reporte la economía japonesa se reestructura, 

sus exportaciones han decrecido, especialmente en áreas como -

la textil y la del acero, obligando a Japón a expandir su de-

manda interna. 

Existen 5 factores que han pennitido la cxpansi6n de la -

demanda interna: 
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- Drástica valoración del yen, produciendo disminución en 

las exportaciones y aumento en las importaciones. 

- Cambio de la política pasiva u unu política monet~ria y 

fiscal expansiva creando una nueva demanda. 

- Incremento en el precio de la tierra y lns acciones. 

Capacidad de las industrias japonesas para orientar sus 

estrategias fomentando inversiones directas en el extranjero a 

fin de establecer sus bases de producción fuera del pais. 

- Capacidad de innovación tecnológica.35/ 

El programa de expansi6n de la demanda internu, no s6lo -

contribuirá a la cooperaci6n econ6míca internacional, síno ay~ 

dará también a la economía japonesa. Se estima que el PNB cr~ 

ci6 en el año fiscal 1987, 1.5 puntos adicionales, moviendo la 

demanda interna hacia una rccuperaci6n. {Ver Cuadro No. 1) 

Para entender la estrategia de desarrollo de este país, -

su palitica vacilante y pragmStica, respecto a las respuestas 

que ha dado al exterior en el manejo de su política ccon6mica, 

Kent E. Caldcr utiliza el término Estado Reactivo.l§_/ "La in

terpretación del Estado-Reactivo sostiene que el impetu del -

cambio de política es provocado por presiones externas. "_2.7 / 

Desde la perspectiva de la Teoria de las Relaciones InteE 

nacionales, Jap6n es un Estado reactivo de especial interés -

por su enorme desarrollo econ6mico y tambíén porque tiene una 

estructura interna que se relacionu con su política económica 

internacional. En el aspecto econ6mico las reacciones japone

sas frente a presiones externas se manifiestan en la revalua--
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ci6n del yen y en el Reporte f·laekawa. 

CUADRO No. 

EFECTO DEL PAQUETE ECONOMICO DE EMERGENCIA EN LA EXPANSION DE 

LA DEMANDA INTERNA 

RECORTE DE GASTO EN TRA-
IMPUESTOS BAJOS PUBLICOS TOTAL 

CONSUMO INDIVIDUAL 0.4 0.3 0.7 

INVERSION EN VIVIENDA 0.2 0.9 1.1 

INVERSION EN EQUIPO 0.2 1.2 l. 4 

INVERSION PUBLICA 11. 9 11. 9 

EXPORTACIONES, ETC. 

IMPORTACIONES, ETC. 0.4 0.7 1.1 

PNB REAL 0.2 1.4 l. 5 

FUENTE: Proyectado en base al Banco Industrial de Japón en el 
modelo de corto plazo. Obtenido de: 11 Japan 1 s Changing 
Economic Structure 11 por Ariyoshi Okumura, en Journal 
of Japanese Trade and Industry set.-oct. 1987 p. 12. 

La política japonesa de ayuda al exterior, también parece 

ser reactiva, apoyando los prop6sitos estrat~gicos de Estados 

Unidos en econom!a global. Jap6n ha jugado un rol de apoyo de 

las economías del sureste asiático neutralizando la presencia 

de China en la región. Desde 1970 ha dado asistencia a paises 

de Asia, Oriente Medio y América Latina, naciones de interés -

estratégico para Estados Unidos, complementando la asistencia 
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de seturidad americana.~/ 

En los ochenta se manifiesta el activismo japonés, espc -

cialmente en vista del dcclinamiento econ6mico de Estados Uni

dos, el estancamiento de la economía de Europa Occidental en -

su participación en el panorama internacional; basado únicame~ 

te en su propio liderazgo económico, tecnol6gico y geoestraté

gico. La acción decisiva dentro de la política econ6mica jap~ 

nesa se hace más difícil, tal vez por su fragmentada autorida~ 

es decir, Japón tiene una jerarquía compleja sin una cumbre P! 

ca. El aspecto decisivo de la política activa se debe a que -

Japón cuenta con fuertes ministerios como el de finanzas y el 

MITI. 

El Estado reactivo japonés tiene un doble carácter, por -

un lado, encuentra iniciativas independientes difíciles, por -

otro lado, es a menudo pragoáticrunente flexible bajo presi6n -

externa especialmente en el sector financiero y tecnol6gico. 

Las presiones internacionales parecen darle a las firmas 

japonesas, particularmente a aquellas que invierten masivamen

te en nuevas plantas en el extranjero, un creciente inter~s en 

instrumentar una política econ6mica más activa, incluyendo una 

diplomacia más preocupada por la seguridad nacional e interna

cional.1!!/ 
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3, 2. 2 LOS PROBLEM;;S DE LA ECONOMIA NORTEAHERICJ\llA 

Estados Unidos con un territorio de 9,363,948 ki16me- -

tras cuadrados y grandes litorales al Pacífico, enfrent.:i fuer

tes problemas econ6micos y ve cuestionado su liderazgo. 

Estados Unidos, cuyo punto central de su política había -

sido la defensa de Europa Occidental que también era su punto 

de inversi6n, comercio e interés cultural; ha cambiado su pal!_ 

tica, orientándola más hacia el Pacifico.:!Q/ 

En 1981 Estados Unidos alcanzó un superávit comercial de 

6. 3 mil millones de dólares, siendo el último en la década de 

los ochenta.i!_/ Para 1985, Estados Unidos era un deudor neto, 

con un déficit comercial de 108.3 mil raillones de d6lares, de 

los cuales 34 mil millones de d6lares eran en relación a Ja- -

p6n.Q/ 

La causa inmediata de la posici6n desequilibrada de la -

economía norteamericana parece encontrarse en la política eco

n6mica seguida por la Administraci6n Reagan, sobre todo en su 

politica fiscal y de impuestos. 

"Un recorte masivo de impuestos sin una reducci6n comple

mentaria del gasto del gobierno federal ha resultado en un - -

enorme y continuo déficit presupuesta!. 11 _!.~_/ 

Dentro de Estados Unidos existe una política orientada a 

fomentar el ahorro, por lo tanto, el gobierno tuvo que instru

mentar políticas que permitieran la entrada de capital forSneo 

para subsanar el déficit, el mismo que también fue financiado 
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por los mercados de capital raundialcs. 

El intreso de capital extranjero a la economía nortearneri:_ 

cana, fue convirti~ndolo poco a poco en deudor. Desde 1981 el 

dólar sobrevaluado y el incremento en las tasas de interés mu~ 

diales trajeron a Estados Unidos un gigantesco déficit comer-

cial. 

Mientras tanto la política expansiva ccon6mica y el creci 

miento del gasto público en defensa fue posible gracias al fi

nanciamiento que otras naciones daban a este país. 

Las tres grandes fuentes de capital para Estados Unidos, 

han sido: los productores árabes de la OPEP, principalmente 

Arabia Saudita; Alemania Occidental y Japón. En 1985, 535 mil 

millones de dólares de inver~ión japonesa en el exterior fue-

ron a parar a los bonos del tesoro norte,1r.1ericano.44/ 

La principal razón para el flujo de capital japonés hacia 

el tesoro norteamericano fue el agudo incremento en la difcre~ 

cia entre las tasas de interés real de Estados Unidos y Japón. 

Japón ha liberalizado su mercado de capitales casi al mismo -

tiempo que el gobierno norteamericano implementaba politicas -

de recorte en impuestos y su déficit presupuesta! crecía. 

Esta relaci6n de complemcntariedud que se ha dado entre -

estos dos países se debe a, en parte, las relaciones Reagan-N..e._ 

kasone que fue codificada a partir de mayo de 1984 con el Re-

porte del Comité para Jap6n-Estados Unidos del yen-d6lar sobre 

la Liberalizaci6n e Internacionalizaci6n del Sistema Financie

ro Japonés. _111 
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Las presiones norteumeticanas sobre la economía japonesa 

se deben principalmente a: que un uso intcrnacionul del yen -

causaría su apreciación y f-'or ende disminuiría. sus exportacio

nes, reduciendo, de esta manera, el déficit comercial de Esta

dos Unidos con este país; los negocios japoneses perderían, 

con la ~prcciuci6n del yen, su competitividad por los bajos i~ 

tercscs y los costos de capital; el alevndo ahorro interno de 

Japón podria finunciar instituciones norteamericunas. 

Como se puede ve la economía de Estados Unidos demuestra 

gran debilidad, porque ya no es fuerte y e:{pansiva por si mis

ma sino por el apoyo recibido <lel exterior. 

La polf tica econó~ica de Estados Unidos ha reaccionado -

frente a sus problemas, dando respuestas ncoprotcccionistas, -

sobre todo frente a puíscs asi5ticos, con quienes mantiene un 

serio déficit comcrcíul. {Ver cuadro No. 2) 

Para Estados Unidos es difícil reconocer la pérdida del -

dinamismo de su economíu y el fortalecimiento de países de la 

Cuenca, dentro de la que se consolida un poder multipolar que 

cada vez cuestiona_oás su liderazgo. 

El sentimiento proteccionista norteamericano, también es 

muy marcado en contra de Japón. Ejemplo de ello es la deci- -

sión de Estados Unidos de incluir en la llamad lista Super 301 

de la Ley Comercial de 1988 a Japón, distinguiéndolo como pais 

comercial desleal, fortaleciendo la posíci6n japonesa de pcrs~ 

guir una política exterior más independiente de Estadas Uni- -

dos.:!§_/ 
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CUADRO No. 2 

BALAliZi\ COHERCil•L DE ESTADOS UNIDOS CON LOS rnc' s ASIATICOS. 

!long Kong 

Corea del Sur 

Taiwan 

Singapur 

~stados Unidos, 1988 
(Miles de millones de d6larcs) 

G.51 

9. 89 

- 16.01 

0.84 

FUENTE: Excélsior, Secci6n Financiera, 10 de febrero 
de 1989. 

3. 2. 3 REL"\CIONES COMERCli"\LES ESTADOS UNIDOS-JAPON 

La nueva estructura de la economí.a nundinl se encuentra 

narcada por tres cambios esenciales, el deslizapicnto de una -

economía de productos primarios hacia una economía industrial; 

esta economía industrial se ha desligado del empleo y, los 

flujos de capital se han convertido en la fuerza motriz de la 

economía mundi.:il.!!.J._/ 

A partir de estos cambios, una transfornaci6n en los pro-

cesas productivos, sobre todo en los países altamente indus- -

trializados, donde estos procesos han dejado de ser intensivos 

en mano de obra y materias primas, para pasar a una etapa don-

de la base está en el conocimiento y el capital, se ha pasado 

de la rnecanizaci6n a la robotizaci6n o automatizaci6n. 
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En este panorana de rca~omodo, ln presencia de una ere- -

ciente capacidad japonesa ha llcv.:ido a este país a. intervenir 

en forma sustantiva en los procc5os de cambio dGl sistcmu glo

bal. "Si hoy existe un predominio estilunidense en el ámbito -

de influencia occidental, las pr6xinas décadas podrían rr.ostr.ar 

la articulación de un eje económico m5s siraétrico entre Jap6n 

y Estados Unidos con importantes consecuencias políticas, cco

n6micas y estratégicas paru ambos y paril el sistema global. "j~ 

Las relaciones niponas-estadunidcnses, tienen gran efecto 

en las interacciones que hoy viven las dos naciones. La ocup~ 

ci6n americana en la posguerra inspiró en Jap6n una serie ele -

reformas a la "manera" umericnna como la Constitucion de 1946, 

junto a todo un vasto conjunto de reformas estructurales que 

sentaron las bases para el posterior crecimiento de Japón, su 

participaci6n comienza a ser notoria, rnoviGndosc del tutelajc 

norteamericano para ser un compañero en igualdad de condicio-

nes econ6micas. 

Para la segunda mitad de la década de los ochetna, Jap6n 

alcanza 8% en la participaci6n del comercio internacional, rna~ 

tiene un superávit comercial respecto a Estados Unidos. 

Las relaciones Japón-Estados Unidos constituyen una pieza 

fundamental en la política japonesa debido a las fricciones en 

el campo comercial que se cst5n genernndo, es decir, los dese

quilibrios que está sufriendo la cconomín norteamericana, con 

el creciente déficit comercial y fiscal, as! como su endeuda-

miento han llevado a este país a instrumentar cumbias en sus -
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relaciones econ6micas internucionales. 

Entre las principales causas del desequilibrio comercial 

de Lstados Unidos se encuentran las rcvaluaciones del d61ar en 

1980 y 1985, la demanda de inversión privada y ault'.ento en el -

déficit federal {por haber realizado un gosto mayor u lo prod_!:! 

cido, excc<lieron el ahorro interno, propiciunUo que tanto el -

sector público como el privo.do buscaran capital en el exttu.nj~ 

jo, a su vez los e:-:tranjcros utraidos por las altas tasas de -

interés hicieron que la demanda de valores estadunidenses se -

incrementará, aumenti1nc1o con ello el valor del d6lar, tradu- -

ciéndose a un aumento de precios de los productos exportatlos -

que declinaron su competitividad.~/ 

Este panorama para Jap6n representa un serio problema, ya 

que los desequilibrios cstadunidenses han propiciado la elabo

ración de una serie de proyectos para elevar tarifas e imponer 

cuotas de importación a productos extranjeros; de acuerdo a 

Carlos J. Maneta, existen más de 65 proyectos de ley, entre 

ellos la Ley de Emergencia sobre comercio y Promoci6n de ExpoE.. 

taciones, con ella se pretende imponer un 2si de recargo a las 

importaciones japonesas y de otros pa!ses que mantengan super

ávit masivo con Estados Unidos. 

Por otra parte, las car~cterísticas del comercio entre e~ 

tos dos países presentan una simetría estructural, Jap6n, inv~ 

de el mercado norteamericano con productos manufacturados, és

te mismo importa de Estados Unidos aproximadamente un 50% de -

productos ~anufacturados y el resto lo cubre con productos - -
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agrícolas y artículos varios. 

Ambos países hacen esfuerzos por mantener una posici6n -

dentro del sistcraa, pero el conflicto comercial puede llegar a 

ser una de las más graves crisis del sistema comercial intern~ 

cional. 

El conflicto tiene dos dimensiones: la primera, que po- -

dría considerarse la menos i~portante, es el problema tradici~ 

nal de las políticas comerciales por acceder a los mercados y 

la estructura de prácticas nacionalistas, el segundo, es de n~ 

turalcza monetaria y r.1<J.croeconómica. En este sentido, Estados 

Unidos reprocha a Jap6n el mantener su mercado cerrado y, Ja-

p6n acusa u EstuGos Unidos de ser el artíf ic(! de sus desequill:. 

bríos comerciales, por r:tantener un cnonne déficit fiscal y una 

raoneda sobrevaluada.50/ 

Respecto al probler.ia de naturaleza monetaria, las tarifas 

de intercambio acrecentan la tensi6n entre dos naciones. La -

primera manifestaci6n del conflicto económico se encuentra en 

el estallido Nixon-Conally de sobrecarga de importación ocurr! 

do a principios de los setenta cuando el d6lar se sobrevalu6 -

entre un 20 y un 25%. El segundo rompimiento llev6 al acuerdo 

Strauss-Ushiba de 1978 seguido de una modesta sobrevaluaci6n -

del dólar en 1975-1977. Hoy día, el d6lar sobrevaluado reduce 

la competitividad de la planta industrial norteamericana. 

La estructura econ6mica de Japón juega un papel importan

te en la conformaci6n de su superávit comercial. La tasa de -

ahorro japonesa excede a la inversión doméstica creando flujos 
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de capital masivos, lo cual mantiene al yen deprimido f rentc 

al d6lar, dándole a Jap6n una posici6n competitiva respecto a 

Estndos Unidos. 

1'1.ctualmcntc Estados Unidos está siguiendo una política 

dcvaluatoria con el fin tle exportar m.'.l.s y reducir el déficit -

comercial, de tal forma que a medida que el valor del dólar b~ 

ja, los productos e:..:tr.:mjcros aumentan su valor, lo cual pre-

siena a la baja las importaciones. 

Respecto u Jap6n, esta política no hu tenido gran influe~ 

cia ya que la estabilidad de los precios de materias primas en 

el mundo entero, a medida que el yen se revalúa, el costo en -

d61ares de materias primas se reduce, permitiendo una baja en 

los precios de los productos en su propia moneda que luego 

transmite a los Estados Unidos. 

Dentro de la Economía intcrn.:i de Estados Unidos, la deva

luación del d6lar es contraproducente respecto a su déficit 

fiscal, ya que una moneda con bajo nivel valorütivo desalienta 

la inversi6n extranjera y limita su solvencia a los creedores. 

En relaci6n a Jap6n, sin embargo, las presiones norteame

ricanas han generado una transformaci6n en su economía imple-

mentando medidas para incentivar su demanda interna, abrir su 

mercado y revaluar su moneda. La revaluaci6n del yen a partir 

del Acuerdo G-5 de 1985 awnent6 el valor del yen de 221 a 140 

entre 1985 y 1987. La aguda apreciación de la moneda nipona -

presenta un reto para la economía de ese país, ya que se mani

fiestan transformaciones que pueden afectar la estructura del 
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comercio exterior. Para 1966 las exportaciones reales cayeron 

3.2% y se pronostica que seguirán en descenso si el yen conti

nua elevá.ndosc, adcm5.s de que el volur,,en de las importaciones 

aumentó 12.5i en es~ mismo año. Pero debido a que los precios 

de las exportaciones denominadas en dólares se elevaron como -

resultaG.o de la apreciaci6n del yen y del precio de las impor

taciones declinaron, principalmente como resultado Ge los ba-

jos costos del petr61eo, el superávit comercial japonés se in

crement6 en términos denor.i.inados en dólares .g/ 

Es claro entonces que Japón debe hacer esfuerzos para ha

cer que su economía depenáa de las cx.portacioncs y a~pl!c mtis 

su demanda interna, como se recomienda en el Reporte Maekawa. 

La orientación que siga lu politica japonesa para respon

der a los desafíos, ejercerá gran influencia en la estructura 

de sus relaciones con Estados Unidos y afectará la cvoluci6n -

del sistema econ6mico global, proyectándose con fuerza en la -

regi6n de la Cuenca del Pacífico. 

Lo anterior requiere una redefinici6n de los intereses y 

vías de acción nacionales, en función de la pérdida de suprem~ 

cía estadunidcnse ~n la d6cilda de los setenta, los intentos de 

restaurarla de la Administración Reagan y la necesidad de des~ 

rrollar una política exterior que adecué el papel político y -

estratégico de Jap6n a la importancia y requerimientos de su -

poder econ6mico._2_2/ 

Desde el punto de vista técnico-industrial, Estados Uni-

dos tiene una desventaja con Jap6n respecto al costo de los 
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productos; primero, porque ~o cuenta con mano de obra baratu.,

la calidad de cstu fucrzu laboral no es co~parablc a la japon~ 

sa y, segundo, porque su r.10ned11 está sobrcvaluada, lo cual di

ficulta ln comercialización de sus productos. Sin embargo, es 

el país que nás g.J.sto realiza en investigación y desarrollo 

(77,285 nillones de d6lares en 1982), lo cual significa que 

tienen una vcnt~1j a en producción y procesamiento tecnol6gico, -

pero t<lI:lbién hay que tomar en considcraci6n que una gran parte 

de este capitul está destinado u progr.::unns espaciales y de de

fensa, por lo que Japón tiene una política industrial en base 

al avance tccnolóyico industrial, con la aparici6n de nuevos -

artículos electrónicos, robots industriales, se~iconductores, 

etc., estructurándose unu de lils tecnologías denominadas ultr~ 

modernas. Coexistiendo, por lo tanto, al competencia entre am 

bos. 

Fuerte competencia, presiones proteccionistas, búsqueda 

de mayores mercados, son algunas de las caructerístic as que -

representan a la relación Estados Unidos-Japón, sin embargo, -

ambos países manifiestan una relación de conple~entariedad. J~ 

p6n contribuye a sostener la economía norteamericana por medio 

de la compra de bonos del tesoro, inversiones bancarias, etc. 

Estados Unidos, a su vez ofrece el más grande mercado del mun

do para los productos nipones y ambos representan la relaci6n 

comercial con más fricciones dentro de la Cuenca, pero a su 

vez la ~ss fuerte ya que ambos países contribuyen con el 34% -

del PNB mundial, 22i del comercio mundial y 20% de las export~ 
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ciones mundiales.53/ 

3.2.4 DESARROLLO DE LOS NIC'5 ASIATICOS 

La industria orienta.da a la exportación es un estadio, 

precondici6n por la cual pasan los países que no tienen recur

sos naturales, sin embargo, a medida que se avanza hay una ex

pansión do la fuerza de trabajo industríal.54/ 

Los NIC 1 s usiáticos, Corea del Sur, Taiwun, Singapur y 

!long Kong, llamados también los tigres asi6ticos, fueron ca-

talogaóos en 1970 en un documento de la OCDE, por su rápido -

desarrollo, como países de reciente industrializaci6n. Este -

organismo hace un contraste con la experiencia de la mayoría -

de los países del Tercer Mundo; rápido crecimiento industrial 

con una distribución equitativa del ingreso, fueron los parám~ 

tras. 

Existen tres principios para el estudio de estos paises. 

- La inserci6n de un pa!s del Tercer Mundo en el sister.ia 

capitalista mundial, requiere especialización en la producci6n 

para la exportací6n, para tener una correspondencia entre ex-

portacionos primarías y capital extranjero y mercado; 

- Cuando tal ínserci6n trae un r~pido crecimiento ccon6rn! 

co, la relaci6n, capital, mercado y tecnolog!a gener~ fuerzas 

que contraen el desarrollo. El patrón del comercio dominado -

por exportaciones primarias e importaci6n de manufacturas gen~ 
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ra términos desfavorables de comercio en ccono~ías periféricas. 

- La dependencia económica también tiene un impacto desf~ 

voruble en L:1 equidad económica. El desurrollo de enclave es

tá asociado con severas desigualdades regionales y sectoriales. 

Para los tc6ricos de la dependencia, el cambio de export~ 

cienes de ~aterías primas a la exportación de productos rnanu-

facturados representa un progreso, significa independcnci.:i na

cional por medio de la adquisici6n de tecnología moderna en i!! 

dustrias exportadoras competitivas.SS/ 

Nunca se ha visto que una economía subdesarrollada se cog 

virtiera en un país industrializado de ingreso medi. El aspec

to más remarc.:ible es su .:ilto crecir.ücnto del PIB.56/ 

Varios estudios han tratado de clasificar a estos países. 

El primer estudio de los NIC's (Newly Industrializcd Coun

tries) se localiza en un informe de la OCD8 realizado en 1979, 

tal estudio caracteriza a estos pafses por su rápida penetra-

ci6n a los mercados de manufacturas, clcvaci6n del empleo in-

dustrial y el incremento del PIB. Por su parte, el Develop- -

ment Assistance Comittcc DAC, en 1982, hace una distinción en

tre los NIC 1 s y NIC's potenciales basados en la magnitud de m~ 

nufacturas exportadas. El Dance Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional tienen su propia clasificaci6n, llamando a tal 

categoría: mayores exportadores de manufacturas, excluyendo de 

tal claslficaci6n a Taiwan. 

Su participaci6n dentro de la economía mundial se encuen

tra en expansión de exportaciones que los NIC's han mantenido 
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aunado a un crecimiento econ6mico interno. Hasta hoy no ha su_;: 

gido una teoría satisfactoria que relacione comercio con el -

crecimiento ccon6r.üco, la corriente popular. dice que el suceso 

de los UIC 1 s se debe a una cstrategiu de crecimiento haciu 

afuera, pero este es un planteamiento muy vago y general. 

Bela Ballassa da cuatro principios que contienen la esen

cia de una estrategia de desarrollo hacia afuera: a) tratamie!! 

to preferencial de actividades manufactureras aplicado a esca

la moderada; b} igual trato debe ser dado a exportaciones y -

sustituci6n de importaciones en manufacturas; e) la variaci6n 

en porcentaje de incentivos dentro de manufacturas debe ser 

mantenido al mínireo, y; d) el sistc~a de incentivos debe ser 

estable y autom5tico para minimizar la incertiCumbre.57/ 

Para argumentar que los países del este asiático han acc~ 

dido a la adopci6n de una estrategia de desarrollo hacia afue

ra, dejamos sin respuesta la pregunta de c6mo se ha guiado la 

expansi6n de exportaciones. 11 De hecho, adoptar tal estrategia 

significa poco más que la eliminación Ce, o compensación de -

obstáculos hechos por el hombre al comercio internacional, y -

atribuir la rSpida expansión de exportaciones a tales políti-

cas correctivas implica una alta elasticidad de respuesta de -

las actividades privadas entre capitalistas a los incentivos -

de precios .. 0 58/ 

Las políticas correctivas aplicadas en estos países traen 

consigo ganancias, debido principalmente a la flexibilidad en 

el despliegue de recursos, capacidad competitiva para partici-
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par en el nercado internacional, rápida asimilación de adelan

tos tecnológicos y buenos hábitos en el trabajo. 

Existen diferencias entre ellos, no son econ6mícamcnte 

homogéneos. Hong Kong y Singilpur son ciudades-estado con act! 

vidades agrícolas casi nulas y elevada participación del sec-

tor financícro y comerciu.l en la generaci6n del prodt1cto. Co

rea y Taiwan son pulses de tamaño ncdio con una actividad eco

n6mica más diversificada~ 

La expansión y desarrollo de sus economías las podemos 

concentrar en cuatro razones: bajo costo de mano de obra y una 

población con alto nivel educutivo; mercado interno relativa-

mente limitado, por lo que requiere cxpansi6n; escasez de rnat~ 

rias primas loc~les, obligándolas a buscar exportaciones com-

pensatorias para el financiamiento de sus inportacioncs y; el 

crecimiento de la demanda internacional en la primera mitad 

de los años sesenta. 

Estos países, a excepci6n de Hong Kong, pasaron por unn -

etapa de sustitución de i~portaciones de bienes de consumo no 

durables, toda la producción se hacia conforme a las posibili

dades del país utilizando mano de obra no calificada, produc

ci6n simple, no de escala la que no rnqueria una estructura in 
dustríal sofisticada.59/ 

En los cincuenta, Taiwan y Corca implementaron políticas 

diseñadas para la protección de su mercado interno a través 

de tasas de intercambio y control de exportaciones, pero ambos 

reconocieron que lo limitado de su mercado era un obstáculo en 
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su proceso de expansión y éste podiLJ. ser trasladado a los mer

cados externos. 

En los cincuenta. el proyecto de sustitución de importaci~ 

nes choc6 con la saturación del mercado interno, con el incre

mento en la competencia, los bajos niveles de pro<lucci6n de m~ 

nufacturas par~ la cxportaci6n 1 la dependencia de las importa

ciones y con las brechas en las balanzas de pagos. 

Cada uno de los países inicia una serie de reformas. 

Taiwan sufre sus rnús importantes rcforr:ias en 1958 y 1962. 

Corea en 1965 y 1966. Hong Kong sufre una crisis después de -

la Revolución China y ante el embargo sufrido en 1950 se ve 

obligado a reemplazar rec:·:portacioncs con las exportaciones de 

bienes manufacturados localmente. Singapur, representa un ca

so híbrido, el proceso de sustitución de inportaciones se en-

cuentra ligado a la integración con Malasia • .§.!!/ 

La principal respuesta que estos países dan después de 

sus refonnas es la creaci6n de zonas de procesamiento, las que 

atraen especialmente la inversión extranjera para ayudar al -

desarrollo económico. Estas zonas cuentan con características 

especiales; infraestructura proporcionada por subsidios guber

namentales; entrada libre de impuestos a productos que van a -

ser reexportados y que están verticalmente integrados; el Est~ 

do juega un papel importante en el control de la organizaci6n 

de estas zonas y se ofrecen incentivos a firmas extranjeras rn~ 

yores que a inversionistas extranjeros que están fuera de la -

zona especial. 
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Los NIC 1 s asiáticos tienen que instruncntar una estrate-

gia que responda a los requerimientos de su desarrollo, orien

tándose a las exportaciones. De acuerdo a üela Ualassa las r~ 

zoncs para el efecto favorable de las exportaciones en el cre

cimiento económico son: las exportaciones contribuyen a la rc

localización de los recursos, de acuerdo a las ventajas compa

rativas, al mismo tienpo, las ganancias así como la eficiencia 

de nuevas inversiones se orientan a nuevas industrias que co-

rrcspondcn a las vC!nt.Jjas comparalivas de los países involucr~ 

dos; las exportaciones hacen posible para los países en C.esa-

rrollo traspasar las limitaciones de sus mercados internos y -

explotar las economías de escal<.1, de tal manera que pueden a~ 

lir el dileraa de producir unicamente para demanda interna y e~ 

tar operando'con un bajo porcentaje <le capaci<l.:id y tamaño de -

sus plantas . .§.!/ 

La nueva estrategia de exportaciones contrastaba fuerte-

mente con la conducta de buscar ganancia asociada a la excesi

va sustitución de importaciones. "A mediados de los setenta, 

el debilitamiento del comercio mundial, increment6 el protec-

cionismo y redujo la competitividad lo que hizo que los sala-

rios se elevaran en estos países, ocasionando que el gobierno 

implementara políticas animadas a diversificar exportaciones -

industriales. El incremento de salarios podía ser aliviado 

cambiando la producción hacia actividades industriales intens~ 

vas en tecnología.º§~/ 

Con la expansi6n del comercio mundial en la primera mitad 
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de los años setenta, se logru un crecimiento de exportaciones 

del 26 por ciento entre 1970 y 1971, creciendo más rápidaracnte 

el ~ornercio de bienes manufacturados que alcanzan el 70% del -

total exportado en 1970 . .§]_/ 

El impacto de la expansi6n econ6mica norteamericana, per

mite que estas economía5 puedan realizar sus proyectos. 

En 1970 los NIC 1 s empiezan a diversificar exportaciones, 

reduciendi su vulnerabilidad a fluctuaciones de precios y de-

manda externas, haciendo una cornbinaci6n de crecimiento de la 

producci6n, cambio estructural y comercio. Tomando en conside

raci6n que estos países no cuentan con grandes recursos natur~ 

les, Colín I Bradford da el ejemplo de Hong Kong el que rcpr~ 

senta un caso de ausencia de recursos naturales, por lo tanto 

su comercio se cor.iplcmcnta con productos manufacturudos corno -

medio para financiar importaciones elementales de materias pr! 

mas • .§..1/ 

Esto puede ser considerado como un aliciente para incre-

mentar su desarrollo, ya que si bien, su comercio no puede es

tar orientado hacia la exportaci6n de ~aterias primas, puesto 

que carecen de ellas, contemplan sus limitantes en sus estrat~ 

gias, tratando de utilizar destreza y nivel educativo de la p~ 

blaci6n. 

La sustituci6n de importaciones ha tenido lugar en bienes 

intensivos en fuerza de trabajo y las exportaciones se han mo

vido hacia bienes intensivos de alta tecnología. Si bien, in! 

ciaron el proceso exportador con productos intensivos en mano 
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de obra, por significar ésta uno de los factores con los que -

contaba a bajo costo; hoy ante la competencia por el mercado -

internacional y la intención de penetrar a nuevos y más difíci 

les mercados, como es el caso del mercado japonés, los tac' s -

sehan visto obligados a ireplementar nuevas estrategias para 

mantenerse competitivos. Estos nuevos exportadores han trata

do de dirigirse al ~creado japonés. Desde el Acuerdo Plaza de 

1985, el yen aumentó su valor respecto al dólar haciendo que -

los productos denominados en monedas de los r~rc' s resultaran -

más competitivos en tal mercado. 

La presencia de los l~IC' s en la economía r.mndia.l está 11!:_ 

vando a un replanteamiento delos paráoetros cortlerciales a ni-

vel mundial, sobre todo por los problemas que sus superávit co 

mercialcs están causando en la economía norteamericana. Es 

verdad que los NIC's han rehusado apreciar sus monedas en fa-

vor del dólar, abren lentamente su economía al comercio y man

tienen barreras a importaciones. 

La ca~petitividad y permanencia en el mercado internacio

nal de estos países, se debe al uso de alta tecnología dentro 

de sus procesos productivos. 

La transición de un sector a otro en estos países parece 

sencilla, pero no lo es, tomando en ~~nsidcraci6n que los ava~ 

ces en ~icroelectr6nica y robótica en países industrializados 

ha reduci<lo, para las naciones en desarrollo, las ventajas en 

el costo de mano de obra que los NIC 1 s explotaron exitosamcn-

te. 65/ 
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Asia tuvo problemas para continuar su desarrollo en el 

período 1982-1983, pero se han recobrado gradualmente dcpen- -

diendo de la adopci6n de nuevas tecnologías. 

El desarrollo peculiar y exitoso de los NIC's ha tenido -

gran influencia del gobierno. 

La existencia de una clase J favor de la modcrnizaci6n, -

una fuerza militar progresivu., la ausencia de clases que se C_!! 

riquezca a bilsc de actividades no productivas y un Estado f:ueE 

te lo suficientemente independiente del interés de cluscs par

ticulares para impleiacnt.:ir rcforr.i.:is, dun como resultado un 

desarrollo sorprendente.§_§_/ 

La estrategia de crecimiento hacia afuera implic6 un rol 

del gobierno dentro de la planificación de los proyectos econ~ 

micos, característica particular de la ideología liberal. 

E.n econor.1ías de escü.la la intcrvcnci6n gubernaraental pue

de constituir una condición necesaria, pero no una condici6n 

suficiente para el tipo de participación que se du en los 

NIC's.67/ 

En el Este de l'\sia la existencia de una econor.iía moderna 

lo suficientemente fuerte, es prccondici6n necesaria para una 

defensa nacional segura y para la perr:tanencia dentro de la co

munidad internacional. oc tal fOrP'la que hay contucto pennanc_!!. 

te entre gobierno y grandes empresas sobre las que ejerce con

trol o influencia, esto puede ser visto corno una fornra de erg~ 

nizaci6n interna, que de acuerdo a Nilliamson (citado por 

Chung H. Lee en Econornic Development and Cultural Change, 
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abril 1988, p. sl45) es m~s eficiente por la existencia de una 

relación jerárquica que permite la especialización en la toma 

de decisiones y econor.1iza el gasto en coraunicaci6n; la jerar-

quía porrnitc incentivos adicionales y el control de técnicas, 

la jerarquía permite a unidades interdepcndicntes adaptarse a 

las continc;cncias de una manera coordinada para absorber la in 

certidumbre; la jerarquía extiende el poder constitucional y -

es-recha la brecha de inforrn.:i.ci6n entre ac;cntes autónomos pro

moviendo una atmósfera cJ.c intercambio. 

La relación entre gobier~o y empresas se mantiene a tra-

vés de consejo de deliberaci6n y grupos de discusión, pcrrni- -

tiendo la información entre ellos, al mismo tiempo, el gobier

no tiene la facultad de hacer balances y puede presionar a los 

empresarios para alcanzar las prioridades del Estado en lugar 

del beneficio particular. Esta forma de organización tan pee~ 

liar responde a factores hist6ricos y culturales que a su vez 

han sido reforzados por los imperativos del desarrollo tardio, 

la escasez de recursos y la necesidad de comercio. 

El gobierno ha intervenido en la creaci6n de infraestruc

tura moderna, proveer un sistema estable y que asegura el apo

yo de la burocracia a los planes de desarrollo. 

La dinámica transformaci6n de estos países se debe a al-

tos grados de ahorro, precio competitivo de la mano de obra, -

capacidad de asimilaci6n tecnol6gica y un gobierno h5bil y - -

pragmático. 

Cada uno de los NIC's tiene similitudes y diferencias en 
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su desarrollo econ6mic, {ver cuadro no. 3} sin embargo, todos 

ellos han logrado oc:.ipar un lugar importante en la escena in--

ternacional. 

CUADRO No. 3 

DIVERSIDADES EN LOS NIC'S ASIATICOS PARl\ EL J\flO 1986 

COREA DEL SUR TAH1i\N HONG KONG SINGAPUR 
r:lillones 

POBLi\CION 49.1 19.3 5.6 2.6 

miles de millones de dólares 

PNB 100.4 65.5 37. o 18.4 

PHB por dólares 
persona 

2,400 3,393 6,607 7,077 

Tasa de ere-
cimiento real 
del PNB 
1981-1986 7. 9% 7% 6.3% 5.4% 

tasa de 
inflación 6.5i 3.6i 8 .2% 2.5% 

EXPORTA- miles de millones de dólares 
CIONES 32.7 39.8 35.2 25.5 

DEUDA EX- miles de millones de dólares 
TERNA 45 l. 7 . 3 .3 

FUENTE: Datos obtenidos de "Time of the Asían Tigcrs" por 
Lawrence A. Vict en Challange julio-agosto 1987 p. 50 

Los cambios que está sufriendo la economía mundial ha - -
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traido proble~as a los NIC 1 s. Las nedidus protcccionist~s que 

los países industrializados están tomando pura proteger sus -

economías, dañan profundamente las exportaciones de los tHC' s 

sobre tocio por el í~pacto que tienen sus ?reductos en Estados 

Unidos. 

En 19S7 los cuatro i'HC 1 s lo:¡raron un superávit comercial 

con Estados Unidos de 40 mil millones de d6lares. 

Los ~ac t s han recibido fJrcsiones por parte de Estados UnJ. 

dos la Comunidad Económica Europea para asumir un desempeño 

más justo dentro de la economía internacional, particularmente 

dentro de la OCDE y aswnir las mismus responsabilidades q~e -

los otros r:tiembros. ~/ 

Actualmente 3Si del valor de los bienes producidos por E! 

tados Unidos está protc•Jido por una clase de barreros no t.:iri

farias. Sin embargo, hay un límite dentro de los UIC' s p.:ira -

dar respuesta pronta y favorable u las presiones, el tamaño de 

los NIC 1 s es todavía pequeño y por ello inefectivo en juzgar -

un papel muy preponderante en lu econocia mundial, los NIC's -

tienen una economía basada en exportaciones, casi el 60% de -

ellas depende de las ventas al exterior, por lo que su éxito -

depende de las condiciones favorables de la economía mundial.

ºLa economía de los NIC's se afecta en lugar de afectar las 

condiciones de la ~conomía mundial."§2_/ 

Si Estados Unidos nanífiesta barreras para importar, Ju-

p6n podría servir como el absorbedor del impacto, reemplazando 

a Estados Unidos como el principal importador, para no permi--
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tir una etapa deflacionu!"ia.J.2./ Es un hecho que Jap6n ha in

crementado sus importacionc!; de productos ¿e los HIC's asiáti-

cos, (ver cuadro No. 4) pero para que los t:IC 1 s puedan conti--

nuar con su desarrollo es necesario que toda la demanda mun- -

dial se esti.mule. Actuulmentc Europa tor.ia s6lo 25r1; y Jap6n el 

10% de los productos ó.c los NlC's. 

CUADRO 

IMPORTACIONES JAPONEShS DE PRODUCTOS KANUFACTUR!\DOS DE LOS HIC's 

ASil•TICOS 

A~O 

1970 

1975 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

~:ílloncs de c61ares 

658 

2,764 

7,366 

8,524 

8,145 

8,125 

10,034 

9,838 

12,519 

14,938 

tanto por ciento 

7.6 

15.7 

4.4 

0.2 

23.5 

2.0 

23.3 

44.0 

FUENTE : Da tos e i tados or Toshi Wa tanabe en "Helping the NIC • s 
Help the World Economy" en Journal of Japanese Trade 
and Industry No. 4 1988, p. 12. 
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Otro de los clcrr.entos que han jugado un pa:-;cl r'.'.uy impor-

tante en el desCJ.rrollo de los UIC's asiáticos es la Invcrsi6n 

Extranjera. 

El análisis modernista dice que existen efecto~ positivos 

del capital extranjero y el comercio exterior, considerando 9!:. 

neraci6n de empleo, acceso a la tecnología y capacidad de pen~ 

trar a otros raercados.1_1_/ 

De acuerdo nl anterioranálisis, el rol que ha jugado el -

capital foráneo ha sido raás positivo en Asia. Corea del Sur -

y Taiwan iniciaron su estrategia de desarrollo con altos por-

centajes cie ca~ital externo, 55'; Ce la inversión dof:",éstica fue 

financiada por capital foráneo entre 1956 y 1960.2±_/ 

En ,\sia el capital extranjero ha tenido mayor énfasis en 

el sector público. El origen de este capital ha sido dual. E~ 

tados Uniáos hu tenido una fuerte participación, Japón ha scr

vióo de contrapeso. 

La inversión japonesa ha sido extensiva en el período im

perial contribuyendo al desarrollo de la base industrial e in

fraestructura en Corea del Sur y Taiwan • .22/ 

La diversidad de prestamistas, que en su raayoría son del 

sector público facilita las formas de pago cobrando raenor int~ 

rés y otorgando r:iayores plazos. 

Estados Unidos entregó, por razones de seguridad ayuda -

económica a Taiwan y a Corea áel Sur, en contra del coraunismo. 

Sin embargo, la inversión e:-:tranjera está diversificada. En -

Taiwan la mayor inversión proviene de China y en Corea de Ja--
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p6n. 

Rcsumicnc1o; los países del Pacífico asiático han iMporta

do tecnología de occi¿ente y la han asimilado, tienen un sist_i;: 

ma econór,iico que no sólo permite la acur.ml.J.ción y e:ficiencia,

sino también la c;.:pcrir.:cntaci6n y evolución. No hay milagro -

en el suceso, tienen una característica que los unifica, polí

tica econ6mica similar dentro del nisr.io sistema econór.úco. 74/ 

3.2.4.l EL CASO DE TAil'llU'l 

Escasez ele recursos, sobrcpoblaci6n, reG.ucido mercacio 

interno, déficit en balanza <le pagos y violenta inflación, ca

racterizaban a Taiwan antes <le iniciado el proceso ~e exporta

ci6n. 

El desarrollo taiwanés se intensific6 con la exportación 

ele oanufacturas contribuyendo a una eficiente industrializa - -

ci6n, permitiendo la espccializaci6n, estimulando tecnología y 

generando altos niveles de vida, tanto cono una C.istribuci6n -

equitativa a través del em pleo 05.s productivo e incremento s~ 

larial. (ver cuadro no. 5) 

Durante los shocks petroleros Je 1973 i' 1979, el 'Jobierno 

desarroll6 el Progra~a de Especialización de 1974, donLle el gQ 

bi~rno hace mayores proyectos Oc infraestructura y de inclus- -

tria petroqu!~ica resada.]2./ 

La fuerza productiva de este pats se centra en la pequeña 



141 

Taiwan es un caso de ó.cs.:i.rrollo ccon6r.iico exitoso, usando 

la ventaja del uso de mano de obra barata y producción intcnsi 

va en uso de la nisma.2.§_/ 

Uno de los primeros alicientes que el gobierno dio para -

apoyar a las e:<portacioncs fue la entrada de capital extranje

ro en zonas econ6micas CS?ccialcs. La primera zona de indus-

trialización especial se estableció en Kaohsiung en 1965, el -

gobierno, sin embargo, siempre ha mantenido especial control -

sobre las industrias clave, permitiendo r::ayor autonomia sobre 

su economfo._]_7 / 

Desde 1970 aumenta su infraestructura promoviendo la in-

versi6n extranjera de paises desarrollados como un nedio para 

expandir sus exportaciones. 

Taiwan utiliza el mercado nortearr.ericano. 44i de sus ex-

portaciones se destinan a este mercado desde 1983 ~ 1937. 

Actualmente Taiwan enfrenta el problema de competitividad, 

por ello su principal preocupación se centra en cómo cambiar -

de industria intensiva en raano de obra a una mils sofisticada y 

con más alta tecnología. 

Para 1983, Taiwan tiene 93.1% de esportaciones basadas en 

bienes industriales manifestando con ello una fuerte tccnolo-

gía, sin embargo, este pais tiene una estructura industrial -

dual, es decir, por un lado, tiene elementos desarrollados con 

alta tecnología, como microcomputadoras, pero, por otra parte, 

es incapaz de producir automotores.1.§./ 

Otra parte de su éxito, {Taiwan tuvo una expansión de su 
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superávit de 10,026.7 millones de d6lares en 1935 a lG,009.0 

millones de d!ares en 1987) se debe a que el dolar taiwanes 

no se encuentra lo suficientemente abierto <J.Ún. 

Desde 1986, Estados Unidos ha aumentado presiones. En 

1988, Taiwan aceptó la demanda norteamericana para la partici

paci6n de bancos extranjeros en territorio tuiwanés, la admi-

nistración de empresas de Taiwan por corapañias de seguros cx-

tranjeras y la cmisi6n de tarjetas de crédito basadas en el 

nuevo d6lar taiwanés, (de agosto de 1985 a abril de 1988 exis

te una apreciación del 41. 3t; del d6lar de Taiwan), sin embargo, 

Taiwan se resiste a hacer concesiones respecto a su ~creado -

agrícola. ]1.I 

El supcrávi t con Estados Unidos hizo que Taiwan proyecta

ra el programa 11 Coraprar ,'\r.lérica 11
, desde 1978 han enviado misi~ 

ncs de Taiwan para comprar productos de Estados Unidos, pero -

las adquisiciones se han centrado en productos agricolas que -

no afectan tanto la balanza de pagos.SO/ 

Uno delos pasos más importantes que Taiwan ha dado bajo -

presiones norteamericanas y a favor de incrementar su tecnolo

gía es la rápida e~ergcncia de la industria militar. En 1985 

se forma el Comité Técnico para la Defensa Uacional Niniste- -

rial, con este Comité se pretende desarrollar e innovar siste

mas de al:l'las y equipo militares.-ªl_/ 

Taiwan para aminorar las presiones cstadunidenscs está 

viendo a Jap6n como nuevo mercado. En el Acuerdo de 5 años 

(1988-1992) anunciado por el Ministerio de Asuntos Económicos 
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y de Comercio E:<:tcrior en fl.!brcro de 1988, se proyectó que las 

exportaciones a Japón aumentaron 27% cada año, mientras que -

las importaciones serán de 17~. 82/ En este mis~o acucrUo y -

principalmente con la Repúblicu Popular China.. 

Taiwan incrementa sus políticas de liberali:aci6n de mer

cado con el fin de dar respuesta a presiones externas y ~antc

ner un equilibrio en su economía. 

Este país está dando incentivos a otros países para gue -

aprovechen su mercado. La apreciación del d6lar taiwanés, re

ducciones tarifarías, un r.1ercado en rápid.:i expansi6n, el incr.2. 

mento de leyes para la protccci6n de los controles <le interc'18. 

bio extranjero y mayor esfuerzo de las empresas estatales para 

comprar más en Estados Unidos; son r.:izones para invertir y ex

portar a Taiw.:in. "Taiwan representa un nercado en rápida ex-

pansión y con ventajas para exportar 11 .-ª1._/ 

El gran desarrollo que Taiwan ha manifestado y su exitosu 

estrategia de exportaci6n ha tenido influencia de l~ planific~ 

ci6n e intervcnci6n gubernamental. 

La continuidad política en el período de la posguerra, 

con el Kuomitang al frente hizo un cambio gradual en la oricn

taci6n ideol6gica econ6raica por el tutclajc norteamericano, -

culminando la reorietnaci6n con las reformas de 1959 y 1962. 

Hasta la década de los cincuenta el gobierno hizo esfuer

zos para promover el sector agrícola, así como la industriali

zaci6n por sustituci6n de importaciones. 

Entre 1949 y 1953 se realizó la Reforma Agraria, jugando 
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un papel positivo en la economía; de 1948 a 1951 el país estu

vo recibiendo ayuda de Estados Unidos, con la reforma y la ay~ 

da recibida se pone especial énfasis en el mercado interno, t~ 

mando el gobierno el control de las importaciones.84/ 

La estrategia desustituci6n de i~portaciones se basó en -

el sector privado bajo la guía del Estado. A finales de la d~ 

cada de los cincuenta hubo rcducci6n gradual de la interven- -

ci6n de empresas estatales en la economía, cuando los limites 

del mercado marcu:::-on c.1 fin de estn estrategia, Estados Unidos 

prcsion6 para la creaci6n deuna nueva reforma. 

La reforma se di6 bajo el Programa de 19 puntos en febre

od de 1960.85/ Se simplificó la estructura de tipo de cambio, 

se promovió el crecimiento en base a exportaciones manufactur_s:. 

ras, que se constituyeron principalmente con bienes de bajo c~ 

pital e intensivos en mano de obra. La apertura del país no -

fue drástica, fue paulatina y se ha dado constante protección 

a sectores claves como la refinación petrolera, producción de 

aluminio y fertilizantes. 

En el aspecto político Taiwan enfrenta el proceso de re-

unificación de la República Popular de China y Hong Kong en 

1997. China está persuadiendo a Taiwan para la reunificaci6n 

bajo la fórmula "un país dos sistemas". 

Taiwan ha rechazado las proposiciones de China creando 

programas para fomentar el comercio indirecto por nedio de - -

Hong Kong. El comercio entre Taiwan i' Hong Kong alcanzó en --

1984 los 550 millones de dólares.86/ 
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3.2.4.2 EVOLUCION DE COREA DEL SUR 

Corea inicia su desarrollo con el problema adicional 

de un déficit en la balanza de pagos. La estrategia que se si 
gui6 consisti6 en cxpandcr el meren.do interno pura bienes in-

dustriales. El desarrollo en base a la sustituci6n de irnport~ 

cienes previno cuellos de botella. 

Corea encamina su crecimiento en base a la industria pes~ 

da, consideraciones de defensa hicieron la industria pesada 

atractiva y ya que algu11as industrii1s de este tipo fueron 

abancionadu.s por pa:í.scs industrializados, se abrieron nuevas 

oportunidades co~ercialcs ~ara este país en este rcnglón.-ª1/ 

Durante la etapa sustitutiva se protegieron las indus

trias, destinandosc los recursos del Estado a la inversi6n pr~ 

ductiva. El plan dependía en gran medida de capital extranje

ro. 

La presión que ejercía lo li~itado de su mercado y el cr~ 

cimiento de la deuda (la deuda fue de 200 millones de dólares 

en 1970 a 9.7 mil millones de d6lares en 1982), obligan a que 

el gobierno de Chun Doo Hwan, en 1980 hiciera un cambio hacia 

la liberaci6n y privatización, incluyendo la liberación de las 

reglas de inversión privada, se incrementaron los incentivos -

para los extranjeros, jugando el Estado un papel muy importan

te en la creaci6n de inf racstructura y creaci6n de planes para 

la inversión extranjera. 

Al inicio de la promoci6n pura exportar, el ahorro corea-
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no era débil debido, tal vez, a los bajos salarios. Los ince~ 

tivos para la inversión e:..:tranjera se fortalecieron gracias a 

la incertidumbre para invertir por la volatilidad politica, ª!! 

te la nccesidadde inversión las ventajas para utraer dinero 

del exterior se tcnian que incrcmentar . .§2./ 

A pesar de los problem.:is que ha enfrentado, Corca ha lo-

gratlo un desarrollo sorprendente, situándolo cor.m uno de los -

NIC' s con más fortaleza económicil. {ver cuadro no. 6) 

El crecimiento de Corca se ve hoy opacado por una serie -

de problemas. Tres de los más importwntes son: 

- Acelerada rcvaluaci6n de su moneda frente al d61ar. (El 

won se revaluó de noviembre de 1985 a 1937 un S.7~). 

La revaluación no fue suf icientc para disminuir el supcr

ávi t de cuenta corriente, pero ello atenta contra la competit~ 

vidad de las exportaciones coreanas. 

- La inflaci6n que se empieza a elevar en 1987 teniendo 

corno raz6n el alza de sal~rios, resulta<lo de la expansión de -

huelgas que siguieron al prograr.ta democriltico de O puntos he-

cho por Roh Tae Woo.2.!2_/ 

Otro factor que contribuy6 a las espectativas inflaciona

rias fue el auperávit en cuenta corriente que ha causado la e~ 

pansi6n de liquidez del dienro. 

- Deslizamiento de la inversión de plantas y equipos que 

fuer de 28.6~ en 198G a 14.7% en 1987.2,l/ 

Al igual que T~iwan, el gobierno coreano ha tenido gran -

influencia en el desenvolvimiento de los planes econ6raicos. 
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CUADRO 6. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE COREI\ DEL SUR 

PNB 
Total 

PNB 
per cápita 

Balance en 
cuenta co
rriente. 

Deuda Ex
terna 

Incremento 
precios al 
consumidor 

Tasa anual de 
desempleo 

1980 

60.3 

1,605 

-5,321 

27.2 

28.7 

5.2 

1982 1985 1987 1988 

miles de millones de dólares 
69.3 83.7 118.6 140.0 

1'800 

-2,650 

37 .1 

2,047 

millones 
- 887 

46.8 

tanto por ciento 
7 .1 2. 5 

4. 4 4.0 

2,826 3,300 

9,783 6,000 

35.5 31.5 

3.0 5.0 

3.1 3.7 

FUENTE: Mayores indicadores Econ6micos del naneo de Corea, 
abril, 15 de 1988, Mael Kyungje Shinmun, marzo 25 de -
1988. Citados por Shinichi Nozoe en "South Korea: - -
Mission Accomplished" en Journal of Japanese Trade and 
Industry, julio-agosto de 1988 p. 20. 

Después de la segunda Guerra Mundial, la p¡;rdida de mere~ 

dos tradicionales y alta dependencia de la ayuda americana, e~ 

racteriz6 la economía de Corea. Una gran fuerza de izquierda 

se fue disolviendo por las fuerzas de ocupación de Estados Un! 

dos. En el poder quedó el ala derecha, Syngman Rhee inició 

una serie de reformas, manteniendo autonomía ejecutiva y poder 

de la burocracia sobre los recursos.~/ 
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En 1964 y 1965 se hicieron rcfor;nas crcúndosc un Plun Ec3_ 

nómico inspirado en los lazos transnacionales del Fondo de Ay~ 

da y el F!{I. 2.]J 

El PL:in Econ6mico inclu'.la unu rilcionaliz.:ici6n de los con

troles de importaciones, flcxibilid.J.d pol!tic.:i. monct<.lria, may~ 

res esfuerzos para exportar y significativo. devaluación. 

El gobierno coreano tiene una política orientada a la ex

portación basada en grandes grupos corporativos que dominan la 

economía, generando problemas sociales. 

La concentraci6n de poder econ6mico en manos de gigantes 

grupos los enfrenta con pequeños empresarios que tienen un rol 

eY.tremadamente débil en la politica.2.i,/ 

Corea ha entrado en una etapa de liberalización, en parte, 

por presiones de Estudos Unidos y, en parte, porque aan manti~ 

ne una dependencia de la inversión japonesa. La política de -

apertura tiene que continuar con el programa iniciado el 25 de 

febrero de 1988 en donde se estipulan reducciones tarifarías -

de 319 bienes manufacturados y restricciones a licencias <le --

145 productos.22_/ 

3. 2. 5 LA IHVERSION DE J!\PON Y LOS NIC 'S !\SIATICOS DENTRO DE 

LA CUENCA DEL PACIFICO 

La inversión eY.tranjera de Japón dentro de otros pa!ses 

empcz6 a expandirse a mediados de los años sesenta, rnantenién-
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<lose en línea ascendente constante, aumentando en los ochenta. 

En el año fiscal 1986 alcanzó 23,320 millones de dólares, exc~ 

diéndose los 20 mil millones que se tenían planeados.2.§_/ (ver

cuac1ro no. 7) 

La inversión extranjera directa de Jap6n se dirigió a la 

manufactura en una cantidad de 3,806 millones, 737 mil en re-

cursos para el desarrollo y 17,212 en comercio y servicios du

rante el año de 1986.2_2/ 

A nedida que la inversión extranjera directa de Jap6n se 

incrementó, se dio un cambio cualitativo. En el sector manu-

facturero, hasta 1970, fue animada por mantener el mercado ex

terior, respondiendo a cambios en los países importadores, o -

evadiendo dificultades y altos costos de mano de obra en casa. 

En el sector no manufacturero el objetivo fue asegurar el apr~ 

visionarniento de recursos naturales, por lo tanto, la inver- -

sión se dirigi6 al mundo en desarrollo, principalmente el Este 

y Sureste de Asia. Sin embargo, desde inicios de los ochenta 

la inversión se dirige al mercado norteamericano, impulsada 

por la necesidad de hacer frente a la fricción comercial. En 

el sector comercial y de servicios, se incrementaron las finan 

zas y seguros; la razón principal es la rS.pida cxpu.nsi6n de 

los mercados financieros y de capital en el extranjero acompa

ñando la liberación de regulaciones tardías de Jap6n.2.§./ 

La evolución de la inversión japonesa en el exterior tam

bién se ha incrementado por el irapacto que ha causado un yen -

fuerte. El yen se ha apreciado frente al dólar en un 40i des-
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CUADRO No. 

I!lVERSION EXTRANJERA DlRECTl\ DE Jl\PON 

Valor Incrcocnto 
l\ño Fiscal No. de Inversiones (Millones) sobre el año 

previo ( \l). 

1951-53 9,504 10,267 

1974 1,912 2,396 31. 4 

1975 1,591 3,280 37.0 

1976 1,652 3,462 5.5 

1977 1, 761 2,806 18.9 

1978 2,393 4,598 63.9 

1979 2,694 4,995 8.6 

1980 2,442 4,693 6.0 

1981 2,563 B,932 90.3 

1982 2,549 7 '703 13.7 

1983 2,754 8,145 5.7 

1984 2,449 10,155 24.7 

1985 2,613 12, 217 20.3 

1986 3' 196 22,320 82. 7 

NOTA: El No. de inversi6n indica s6lo las inversiones nuevas. 

FUENTE: Statistics on OVerseas direct investment issued by the 
Ministry of Financc. Tomado de Japanese Direct Inves! 
ment Abroad By Sciichi Tsukazaki en Journal of Japane
se Trade and Investmcnt N-. 4 julio-agosto 1987. 
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de el Acuerdo Plaza de 1985. El nivel del yen frente al dólar 

fue de 221 yens por dólar en 1985, en el año fiscal de 1986 se 

elev6 a 160, mientras que en 1987 alcanz6 149.22_/ 

El resultado de la ilpreciación del yen fue el incremento 

de los costos en manuf adturas; las ganancias por exportaciones 

se deterioraron, cayendo un 3.2~ en términos reales en el año 

fiscal de 1986. 

Como consecuencia del incremento en los costos de rnanufac 

turas, se buscaron estrategias para mantener la competitividad 

de los productos en el mercado internacional. Una estrategia 

es la relocalización de los procesos productivos. La rcubica

ci6n de plantas en el exterior, ele acuerdo a un reporte publi

cado por el HITI en febrero de 1987, " .•. 55i de los manufactu

reros entrevistados dijeron que la inversión directa ha sido -

apresurada por el yen fuerte. 11 100/ 

La inversión e:<tranjcra directa de Jap6n se dirige princ]: 

palmen te a Es'tados Unidos, la cual se ha expandido 46. 8%, a -

partir de 1978. En América Latina la invcrsion cay6 en 1986 -

de 273 millones a 51 en 1987, ello, a pesar de las inversiones 

en gran escala en la producción, como es la que se realiza en 

carros para pasajerons en México. Por otra parte, la inver- -

sión manufacturera se incrementó substancialmente, sobre todo 

en la industria financiera y de seguros. 

La inversión en Asia declin6 en año fiscal 1984-1985 para 

todas las industrias, sin embargo, se incrementó hacia 1986. -

La relativamente alta tasa de crecimiento fue resultado de los 
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cambios de producción de los NIC's asi~ticos.l.Q.!_/ 

Equipo de audio, artículos domésticos, eléctricos y comp~ 

ñías de autopartcs, asientan fábricas en los NIC's donde los -

salarios se mantienen más bajos que en Jap6n, pero donde la i~ 

fraestructura y la industria de componentes está bien desarro

llada. Con el mejoramiento de la producci6n y estructuras co

merciales, los NIC's asiáticos han servido como fuente de bie

nes y suministros semiterminados y partes componentes que com

pletan los procesos de produci6n japoneses y que abaratan l.:ts 

manufacturas de este país . .!..Ql_/ 

En el año fiscal de 1987, la inversión de Japón alcanz6 -

502 millones en Hong Kong, 436 en Corea del Sur, 302 en Singa

pur, 291 en Taiwan, 250 en Indonesia, 226 en China y 124 en -

Tailandia._!.Q.Y 

En Oceanía la mayor parte del incremento de la inversi6n 

japonesa fue explicada por el traslado de compañías automotri

ces de autopartes en Australia y autos en Nueva Zelanda. Tam-

bién hubo un aUI:\ento en servicios, el incremento refleja el 

desarrollo activo de zonas de descanso en Australia, Nueva Ze

landa, norte de las Marianas y otros países de esta regi6n. La 

mayor parte de la inversión f uc hecha en participaci6n de capl 

tal en hoteles existentes, en la construcci6n de nuevos. 

Dentro de la estrategia japonesa está. preservar su precio 

competitivo, por medio de la reubicación de su producción en -

el sureste asifltico en donde los costos son menores. En el 

corto plazo es una forma de enfrentar la r~pida apreciación 
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del yen, pero al mismo ticrapo, está probado su efectividad pa

ra retar las elevadas importaciones de los NICrs manufacture-

ros.~/ 

La invcrsi6n de Jap6n en el exterior se elevó más marcad~ 

mente en el sector comercial y de servicios, alcanzando 93.8% 

en 1986. Detrás de los movimientos de las corpornciones japo

nesas se encuentran las bajas tasas de interés pagadas en Ja-

pón, acompañadas de la ínternacion4llizuci6n y liberalización -

de los servicios financieros, otro factor fue la precipitada -

vinculación entre los principales bancos comerciales japoncse~ 

trusts bancarios y compañ;ias de seguros e instituciones finan 

cieras extranjerus, como se ha visto en el enlace entre Sumirn~ 

to Bank y Goldman Sachs.l92_/ 

Japón reguiere corre9ir su desequilibrio c:-:tcrno, fuente 

de continua fricci6n con otros países. La nación está empeza~ 

do a reestructurar su economía reduciendo su dependencia de e! 

portaciones y desarrollando un patr6n de estfpulo a la dePanda 

interna. La rápida apreciación del yen está forzando a las 

corporaciones japonesas a trasladar parte de su produccí6n al 

exterior, para enfrentar la declinaci6n del costo competitivo 

de ciertos productos. El Informe Haekawa, publicado en abril 

de 1987 se plantea el desarrollo armonioso de Jap6n con la 

economía mundial . .!_Q§_/ 

Como se puede ver la inversión extranjera es resultado, 

principalmente de la apreciación del yen, pero ello ha ocasi2 

nado también que sus inversiones se dirijan hacia sus vecinos 
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del Pacífico Asiático, así como a Estados Unidos, con ello 

ayuda también a consolidar el potencial tle crecimiento de esta 

región. 

Los pa!ses con actividad económica más dinámica se encue~ 

tra en el Pacífico, pero con la apreciaci6n del yen, las refoE 

mas en China, el crecimiento de los NIC's; los patrones de pr~ 

ducci6n y empleo tiene que ser modificados y estos patrones d~ 

penden a gran medida de la invcrsi6n extranjera que realicen y 

hacia donde la orienten. 

Las cambios en la competitividad internacional han hecho 

que la producción en los NIC's se transforr:i.e. Los NIC's están 

orientando su producci6n hacia sectores de alta tecnolog1a y -

tienen la responsabilidad, como economía de reciente industri~ 

lizaci6n, de abrir sus mercados a exportaciones de otros p:iíscs 

en desarrollo, así como hacer sus productos más competitivos -

trasladando sus plantas productivas.107/ 

Corea del Sur enfrenta problemas. La acelerada aprecia-

ci6n de su moneda frente al d6lar, el won se ernpez6 a revaluar 

desde noviembre de 1985. Se revalúa 3.3% en 1986 y 8.7i en --

1987.~/ 

La revaloraci6n del won está cortando la época ofensiva -

de exportaciones de Corea del Sur. El país debe buscar mejor 

calidad en sus productos y bajos costos en sus manufacturas, -

por ello, traslada sus procesos productivos intensivos en mano 

da obra hacia zonas de países donde pueda aprovechar recursos 

naturales y mano de obra barata, los países que han brindado -
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una situación provechosa para la implnntnci6n de industrias de 

los NIC 1 s son los pu.íscs del lJrupo ASEN~. 

Taiwan, por su parte, se ha dcdicac.1o desde los años sete_!l 

ta a mejorar su inf raesti:uctura y a promover la inversión di-

recta de pu.ises altamente desarrollados como un.:i formu de ex-

pandir sus exportaciones y obtener Kr.ow-How que requieren sus 

industrias de cxportaci6n. 

Taiwun se ha rehusndo a revaluar su moneda. Unn alta ta

sa de intercambio de nuevo d6lar taiwanés haría sus productos, 

la mayoría intensivos en fuerza de trabajo y con bajo valor -

agregado, más caros en el mercado norteamericnno.109/ 

Con la reestructuruci6n de la cconor.iía taiwanesa, el go-

bierno ha tratado de incrementar sus relaciones con China, in

crcr.lentando sus inversiones en ese país, a finales de 19EB hu.

bia 46 joint ventures entro Taiwan y empresas Chinas en la pr~ 

vincia de Fujian, teniendo los taiwanescs una inversi6n de 

~.45 millones de dólares norteamericanos, las enpresas de Tai

wan también han invertido en Guangdong, Zhejiang y otras pro-

vincias.110/ 

Dentro de los planes de •raiwan se tiene previsto incremerr 

tar sus inversiones, la razón se encuentra en que sus indus- -

trias intensivas en rr.ano de obra están dejando de ser conpeti

tivas por el alza del dólar taiwanés y la competencia en estos 

productos de paf.ses como Tailandia y Malasia. 

En Hong Kong se preparan los planes para enfrentar la si

tuaci6n de retorno a la tierra china, cuando deje de ser colo-
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nia británica en 1997, será región bajo lu A<lministraci6n Es -

pecial de China, Hong Kong mantendrá un sistema econ6mico cap.!_ 

talista por cincuenta años después de 1997 bajo la politica de 

''un país de dos sistemas. 

En este sentido, Hong Kong está buscu.ndo unur bajo el si~ 

tema aprovechar el bajo costo de la mano de obra china, mien-

tras conserva en casa sus industrias de alta tecnología . .!l!./ 

Singapur, particularmente pobre en recursos naturales, 

con 2.6 millones de habitantes viviendo en 622 kilómetros cua

drados de tierra dependiendo de importaciones, no s61o en ali

mentos, sino también en agua potable. Este país es el que me

nor crecimiento econ6mico maificsta, alcanzando tasas de creci 

miento de 1.Bi por primera vez desde su independencia en 1965. 

Se han implantado varias politicas para pasar de industrias i!! 

tensivas en mano de obra a otras de alta tecnología, pero ello 

ha incrementado sus costos de producción, pero todavía no se -

sabe de fuertes inversiones de este país en otros. 

La inversi6n de estos países en el exterior, está orient~ 

da hacia sus vecinos de la regi6n dentro del Pacifico, ésta se 

encuentra impulsada por el grado de crecimiento de la regi6n,

la cual se encuentra influenciada por las relaciones entre Ja

p6n, NIC's y el grupoºASEAN. 



157 

!J Véase BURESTAM, L. Staffan; "The Pacific Challcnge for -

the World Ecor.iic Leadershipº en AEA Papcr and Procedings, 

mayo 1985 p. 280; "Facific Basin Economic Rclations: Ja

pan's New Role" por Toru Yanahihara, relatoría del en -

cuentro Thc Futurc of thc Globnl r:conomy, Estados Unidos, 

Nueva York mayo, 30 de 1986. En este ~ismo sentido ver 

R01,iERO, ALFREDO y USCMiGA, CARLOS. Cuenca del Pacífico -

"Concepto y Realidad" en Revista de Relaciones Interna-~

cionales nGmeros 42-43 C.R.1.- U.N.A.H., México, 1988. 

p. 13. 

~/ MONETA, J. Carlos; ºLas interacciones Estados Unidos-Ja

p6n en el contexto de la Transformaci6n del Sistema Eco

n6nico Mundial" p. 291. 

'll Véase SATO, Takashi; "Hcre Come the NIC's" en Journal of 

Japanese Trade and Industry. Japón set-oct. 1987. pp. 

20-22. 

~/ Véase BURESTAM, L. Staffan; "The Pacific Century; "univeE_ 

sidad de Stanford, Cal. Estados Unidos. 1988 p. 5. 

'i_/ BURESTAM, L. Staffan; "The Pacific Challenge •.. " op cit. 

p. 280. 

§./ LOPEZ, Villa fañe Víctor; "Los Términos del Debate Actual 

sobre la llamada Cuenca del Pacífico" en Revista de Rela

ciones Internacionales U.N.A.M. -M6xico mayo-die. 1988 -

p. 15. 

2./ Ver 11 Here Come the NIC 1 s 11 op cit. 



158 

'E_/ Suplemento del 11 Financial 'l'imes 11 junio JO, 1988 11 Asian -

Pacific Ri~'' p. l. 

'?__/ MO!iETA, J. Carlos; op cit. pp. 318-319 . 

. ! .. Q/ BURESTAH, L. Staffan; "'fhe Pacific Century" p. 10 . 

.!_!/ Véase BUP.ESTAN, L. Staffan; "The Pacific Challenge .•• " 

op cit. p. 279. 

g¡ V~ase KRAAR, Louis; 11 The New Powers of Asiaº en Revista 

Fortlllle raarzo 28, 1988. p. 41. 

Q/ Las declaraciones de Mikhael Gorbachev en las que se pu!'_ 

de apreciar más claramente su posici6n respecto al Pacr"

fico son: El discurso del dirigente en un banquete ofr~ 

cido al primer ministro Rajiv Gandhi 21 de mayo de 1985; 

su informe ante el 27 Congreso del PCUS del 25 de febre

ro de 1986; declaraci6n del gobicrn~ soviético sobre - -

Asia y el Pacífico, publicada el 24 de abril de 1986; y 

su discurso en Vladivostok del 28 de julio de 1986 • 

.!..11 Véase KINURA, Hiroshi; "Enfoque Sovi6tico sobre el Pací

fico" en Revista: "Problemas Internacionales" Vol. 24 ~ 

yo-junio, 1987 p. 3. 

)2_/ Ibid. p. 

l2_/ Ibid. p. 16 

!21 Sobre las Especificidades del enfoque francés sobre el -

Pacífico véase DUCHARNE y PagulS; "Le Postians Ecanorniques 

de la France dans le Basin du Pacifique 11 en P.evista: - -

11 Economie Prospective Internationales "No. 25, Francia, 

I Trimestr 1986. 



159 

1ª.I Véase CASTILLO, Carlos; 11 La Apertura China", reporte es

pecial de la revista "Tercer Mundoº No. 59, marzo de 

1983; y JON!ISON, Gale Economic P.eforms in the People's -

Republic of China 11 en Revista: "Economic Development and 

Cultural Change, Universidad de Chicago, 1988. pp.s225-

s245. 

12_/ WIOKCZEK, Miguel; "La Situaci6n y el Futuro Político de 

los Países Asi~ticos de la Cuenca del Pacífico'' en "El 

Financiero'', 29 de febrero de 1988 p. 84. 

~/ Para ampliación de la inforrnaci6n sobre las conferencias, 

véase CUADRA, M. Héctor; "La Comisi6n Mexicana sobre la 

Cuenca del Pac.!fico", Revista de Relaciones Intcrnacion.e_ 

les No. 42-43. U.N.A.M. -México, mayo-diciembre, 1988. 

pp. 7-9 y ROMERO, Alfredo; "Cuenca del Pacífico Concepto 

y Realidad" en misma obra, pp. 15-16. 

~/ Véase "The Military Choices will not be Easy" en Revista: 

"News week, febrero 22 de 1988. p. 54. 

'?,1_/ Véase CUADRA, Héctor; op cit. pp. 7-9. 

rl_/ Véase GUTIERREZ, Antonio; "La Economía Japonesa en los --

801s en Revista de Comercio Exterior No. 3, México marzo 

1988. p. 233. 

']J_/ Véase VILLAFA~E, Víctor; op cit. p. 17. 

25/ Véase GUTIERREZ, Antonio; op cit. p. 233. 

~/ Ibidem. 

27/ Véase BURESTl'J-1, Staffan; "The Pacific Challenge.,," op 

cit. pp, 281-2. 



160 

~/ Ibid. p. 282. 

±:±1 KRAJ\R, Louis; op cit. p. 41. 

30/ Ibidem. 

~/ LUISSELLI, Cassio; "De cara al Pac!fico 11 en Revista "Ne

xos" No. 137, México, mayo de 1989. p. 38. 

~/ Ver GUTIERREZ, Antonio op cit. p. 234. 

n_¡ Véase GILP IN, Robert; "The Poli ti cal Economy of In terna

tional Relations 11 Universidad de Princenton, Estados Unl:_ 

dos 1987 p. 329. 

~/ Para abundar sobre el informe HAEKAWA, ver CALDER, Kenet; 

"Japanese Foreingn Economic Policy Formation" en V:orld -

Politics, Universidad de Princenton 1987. pp. 525-526. 

35/ Ver llORISAK.J'\, Kotaro; "La Nueva Situaci6n Econ6mica Jap9_ 

nesu y Arnt!ric<i Latina y el Caribe" en Revista de Integr~ 

ci6n Latinoamericana, marzo-abril 1990. p. 39. 

]fil Véase CALDER, Kenet; op cit. 517-541. 

]]_/ Ibid. p. 519. 

~/ Ibid. p. 523. 

}.11 Ibid. p. 539. 

40/ Ver KOTKIN, Joel y KIS!!INITO, Yoriko; "The Third Century", 

Nueva York, 1988. pp. 228-229. 

!!./ Ver GILPI!I, Robert; op cit. p. 330. 

Q/ Ibidem. 

43/ Ibid • 

.!!/ Véase New York Times, julio 28 de 1986. p. D-6, citado -

por GILPIN op cit. p. 331. 



161 

.'.!i/ V6ase YOS!IITOMY, Masaru; 1985 "Japan as Capital Expor -

ter and the World Economy" Ocasional Papers, No. 18, Nu~ 

va York, p. 18 citado por GILPIN; up cit. p. 333 . 

.!§./ Ver 11 Jap6n dispuesto a forjar una Fortaleza en J\.sia 11
, 

Excélslor 30 de mayo de 1989 pp. 1-f y BE. 

j_J_/ Véase DRUCKER, Peter; 11 La Cambiada Economía" en Revista 

de Investigaci6n Econ6mica U.N.A.M. -México, No. 180 - -

abril-junio de 1987 p. 37. 

1§_/ MONETA, J. Carlos; op cit. p. 291. 

_i2/ Véase Tl!UROl·I, Lcster y TYSON, Laura; "El Hoyo Negro" en 

Revista "Contextos" año 5 No. 84, México, noviembre de -

1987. pp. No. 19-9. 

SO/ Véase BERGSTEN, Fred; "The US-Japan Trade Imbroglio" en 

Challenge julio-agosto de 1985, Londres. p. 13. 

51/ Cfr. TSUKUDA, Chikao; 11 Japan's Problem Trade Suplus" en 

Journal of Japanese Trade and Industry No. 5, 1987. p. 40. 

52/ Cfr. MONETA, Carlos op cit. p. 299. 

J!2! Véase LUNA, c. Manuel; "La Cuenca del Pacífico Interdepe!l 

dencia y Conflicto" en "México y la Cuenca del Pacífico", 

Víctor M. Castorena, Co~pilador, México 1989. p. 31. 

~/ Véase BARRET, Richard y CHIN, Soomi; "Export Oriented in

dustrializing States in the Capitalist l·!orld System: simi_ 

larities and Differences" en ''Thc Political Economy of -

the New Asian Industrialisrnº Editado por Frederic C. Dcyo, 

Universidad de Cornell 1987. p. 24. 

55/ Ibitl. p. 26. 



16 2 

i§./ Véase CLIVE, Harnilton; "Can the Rest of Asia Er.mlatc - -

the NIC' s" en 1'he 1·;orld Quarterly, octubre de 1987. p. 

1226. 

57/ Véase LEE, H. Chung y UAYA, Sciji; en 11Trade in East - -

Asian Developrnent with Comparative Reference to southeast 

Asian Experiences" en Economic oevelop~ent and Cultural 

Changc, abril 1988 p. s-123. 

~/ Ibid. p. 124. 

22.I Cfr. BALASSA, Bela; "The Lessons of East Asían Develop-

ment: An Overvim1" en Economic oevelopment and Cultural 

Change, Universidad de Chicago, 1988. pp. s273-s290. 

~/ Ver HAGGARD, Stephan y CHENG, Tunjen; "State and Foreing 

Ca pi tal in the East Asian IHC 1 s 11 en Frederic C. Deyo op 

cit. p. 85. 

§l./ BALASSA, Bela; op cit. p. s280. 

62/ LEE, H. Chung y NAYA, Sciji; op cit. p. sl38. 

63/ Ibid. p. sl25. 

fil Véase BJtl\DFORD, Colin; "Trade and Structural Change: NIC 's 

and Next Tier NIC's as Transitional Economies" en World -

Development No. 3 Gran Bretaña 1987. p. 302. 

65/ PURCELL, Randall; "Help the NIC's" en Challenge mayo-junio 

de 1988. p. 56. 

66/ Véase CLIVE, Hamilton; op cit. p. 1243. 

§2/ Véase LEE, H. Chung y !IAYA, Seiji; op cit. p. sl43. 

68/ Véase SEUNG-500, Han; 11 A Dream of Growth 11 en Journal of 

Japanese Trade and Industry No. 4 1988. p. 17. 



163 

69/ Ibidera. 

12./ Véase llATANADE, Toshio; "l!elping the NIC's Help the -

World .Cconomy 11 en Journal of Japancs Tradc and Industry 

No. 4 julio-agosto de 1988 p. 11. 

])J Véase STALLINGS, Barbara; "The Role of Foreing Capital 

in Economic Dcvelopment; a ccmparision of Latin A.merica 

and East Asia, artículo por publicarse. 

72/ Ibidem. 

1]./ Ver HAGGARD, Stephan y CHENG, Tun-jen op cit. p. 87. 

74/ Ver BURESTAH, L. Staffan; "The Pacific Century" op cit. 

p. 36. 

75/ Ver LIANG, Kuo-shu y LI.'u'lG, Ching-ing; "Development Po -

licy Formation and Future Policy Priorities in the Repu

blic of China" en Economic development and Cultural Cha!l 

ge Universidad de Chicago, 1988. p. 73. 

]il Ver WEN-FU, Líu; "Taiwan: Rich with Potential 11 en Jour-

nal of japanese Trade and Industry No. 4, 1988. p. 21. 

]2/ Véase STALLINGS, Barbara; op cit. 

J!2..I Ver FURUYA, Keiji; 11Taíwan a Locomotiv in Transition" 

en Journal of japanese Trade and !ndustry No. 6, 1984. 

p. so. 

1!1.1 Ver WEN-FU, Liu; op cit. p. 22. 

§_Q_/ Véase SH·:ON, f'. Den is; "Taiwan 1 s Political Economy and 

the Evolving Links Between the PRC, Hong Kong and 'l'aiw<in" 

en AEA Forcing Folicy and Defensa Rcviw No. 3 agosto - -

1986. p. 45. 



164 

.!!!/ Ibidem. 

jg/ Ver \"/Ell-FU, Liu; op cit. p. 22 • 

.§1/ DUVALL, Dan; "Taiw~n Export Now to this Rapidly Gwowing 

Market" . 

.!!.1/ LIAliG, Kuo-Shou y LIANG, Ching-ing; op cit. y !laggard, 

Stephan y CHENG, Tun-jen. p. 114. 

J!.?./ Ver l!AGGARD, Stephan y CHENG, Tun-Jen op cit. p. 114 . 

.!!.§/ Véase BURNS, John; "The Process of Assimilation of Hong 

Kong (1977) and Implications for Taiwan", AEI Foreing -

Policy and Defense Review No. 3 agosto 1986. p. 23. 

FJ]_/ Ver STALLINGS, Barbara; op cit. 

88/ Ibidem. 

89/ Véase BARRET, Richard y Cl!IN, Soomi; op cit. p. 25. 

2.Q/ Ver NOZOE, Shinichi; 11 South Korea: Mission Accomplished" 

en Journal of Japanese Trade and Industry lio. 4 1988. 

p. 20. 

2.!_/ Ibidem. 

'}_l/ Ver HAGGARD, Stephan y Cl!ENG, tun-jen. op cit. p. 110. 

J.]_/ Ibidem. 

2.if NOZOE, Shiniche; op cit. p. 20. 

95/ Véase HAGGARD, Stephan; op cit. p. 115. 

2,il TZUKAZAKT, Sciichi; "Japanese Direct Investment Abroadº 

en Journal of Japanese Trade and Industry julio-agosto 

1987. p. 10. 

21_/ Ibidem. 

~/ Ibid. p. 11. 



165 

2:1./ V6ase NANIKI, Nabuyoshi; Outlook for thc Japancse Econo

my" en Journal of Japancse Tr.:.dc and Industry cncro-fc-

brcro 1986. p. 11. Saharp Rise in Japancse Real State 

Investraent" en Mitsubishi Rcvicw Vol~ 19 octubre 1988 p. 

1125. 

lQ.QI Véase TZUK!\ZAKI, Sciichi; op cit. p. 11 

!Ql/ !bid. p. 13. 

102/ Véase \·IATANABE, Toshio; op cit. p. 12. 

103/ Véase TZlJKAZl\!(I, Sciichi; op cit~ p. 13. 

104/ Véase TAKESlJE, 'l'akahiro; "Cheap Imports that Signa! a 

Quiet Revolution" en Journal of Japanese Trade and Indu~ 

try julio-agosto 1988. p. 26. 

105/ Véase TZlJKAZAKI, Sciichi; op cit. p. 14. 

106/ V6ase el contenido del reporte J1aekawa en "New Maekawa 

Report" en Journal of Japanese Trade and Industry julio

agasto de 1988 p. 7. 

107/ Véase A!!O, Michael; "Looking at the Options" en Journal 

af Japanese Trade and Industry julio-agosto 1988. p. 16. 

108/ Véase NOZOE, Shiniclli; op cit. p. 19. 

109/ Ver WEN-FlJ, LilJ; op cit. p. 21. 

110/ Ibid. p. 22. 

111/ I'ara ar.ipliar la información véase: "Hong Kong under a -

Giant Slladow" por Iwasuke Sanada en Journal of Japanese 

Tradc and Industry, julio-agosto 1988. p. 23. 



166 

C A P I T U L O IV 

NEXICü EN LA CUENCA DEL PACIFICO 

Bl desarrollo industrial mexicano difiere en forma subs

tancial del que se reali26 en los Nrc•s asiáticos. 

México, con 7 mil kil6metros ele litoral al pacífico y -

abundancia de recursos naturales, tiene una inserción difere~ 

te dentro de comercio internacional. 

México, al igual de los demás países latinoamericanos, -

se enmarca en la economía mundial por el grado de control ex

terno sobre su aparato productivo interno. 

M6xico especializa su desarrollo en base a la industria 

extractíva, agr!cola y mineral.~/ La abundancia de recursos 

naturales orienta su estrategia a la cxportaci6n de materias 

primas._?./ 

En este país la estrategia de desarrollo está fuertemente 

ligada con el capital extranjero, articulándose éste al proce

so de desarrollo mientras la industrialización continGa su co~ 

solidaci6n. 

Estados Unidos se presenta como el gran inversionista en 

nuestro país, pero el apoyo lo hizo en términos hegem6nicos.~/ 

Norteamérica se ocup6 de nuestro país por la extracción de b~ 

neficios que de él hacía, además de consolidar su campo de i~ 

fluencia. 
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Por otra parte, y ünt e la nueva divisi6n internacional 

del trabajo que se perfila en la década de los ochenta, algu

nos países entre ellos México, orienta su industrializaci6n -

hacia una mejor reinscrci6n en el racrcado mundial, sin embar

go, la capacidad competitiva del país es, por lo general, sen 

cilla, en el sentido tecnol6gico.!/ 

De acuerdo a Fernando Fanjzylbcr, Am6rica Latina, inclu

yendo México, quedaría como exportadora de manufacturas en -

las que los países del centro fueran perdiendo interés, como 

consecuencia en cambios en la demanda e innovaciones tecnol6-

gicas; productos que se complementarían con otros rn~s elabor~ 

dos en los países centrales, por Ultimo, recursos naturales -

con cierto grado de elaboraci6n.~/ 

México inicia su industrialización avanzando en el proc~ 

so sustitutivo de importaciones, con un patr6n proteccionista 

que limitó importaciones. El objetivo era la protección de la 

planta industrial mexicana de las contingencias externas, "tal 

política aisló al mercado interno de dicha competencia, calva

guardánolo para los productores establecidos internamente.~/ 

El resultado de este modelo de desarrollo es una insufi-

ciente e infeicíente estructura industrial que no se puede en

frentar a la competencia externa. 

El cambio haci~ un modelo exportador en la d6cada de los 

sesenta, se centra en el petr6leo, la petrolizací6n de nues -

tra economía, convirtiéndola en monoexportadora, hacen del - -

país un buen sujeto de cr~dito. El boom petrolero permite - -
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avanzar en forma relativamente suave hacia un nuevo cs~uema -

de crecimiento. 

La economía pasó a depender de las divisas generadas por 

la exportaci6n de este producto y los créditos recibidos del 

exterior. 

El problema en esta época no se centr6 en el éxito del -

petróleo, sino en la carencia de una eficiente utilizaci6n de 

los recursos obtenidos. 

La situaci6n de desequilibrio se manifcst6 con la crisis 

de la deuda externa en 1982. La primera respuesta, fue la -

necesidad de desplazamiento de un sólo producto hacia la di -

versificación de exportaciones manufactureras.z! 

El problema de endeudamiento parece abrir la oportunidad 

al país de un cambio en el putr6n de desarrollo. Se marca el 

desafío que significa instrumentar un cambio estructural ante 

el ensanchamiento de la brecha tecnol6gica, principalmente y, 

por el agotamiento del modelo de desarrollo que se ha manten~ 

do. 

El prop6sito mantenido hasta nuestros días, se encamina 

a la apertura econ6mica y un crecimiento dirigido al mercado 

externo, pero la estrategia se frustra ante la escasez de re

cursos económicos para financiarla, as! como por la fuga que 

hay de losmi.smos hacia la covertura de pagos de intereses de 

la deuda externa. Por otra parte, la carencia de recursos -

tecnol6gicos muy avanzados, requiere, para mantenerlo compet! 

tivos, la reducci6n de salarios o mantenerlos deprimidos, pa

ra que los productos exportados intensivos en mano de obra --
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puedan ser competitivos, pero esta estrategia pone de manifie!: 

to los pocos beneficios que trae para los sectores bajos. 

En la d6cada de los ochenta nos encontramos con un apar~ 

to productivo que ya no puede seguir siendo el motor de crecí 

miento ccon6mico. 

Caracterizan a esta épocu, poco productividad, insufi -

ciente factor tecnología p~ra la elaboración de nuestros pro

pios bienes de capital y una brecha cadu vez más abierta en -

la distribución del ingreso; son " ... la lógica de la moderna 

acumulaci6n que crea los mecanimsos para la expansión del ca

pitalismo industrial."-ª./ 

El modelo rccstructurador tiene diversos aspectos; nani

fiesta una inclinaci6n de apertura al exterior. 

La apertura al exterior se da en base a: la industria m~ 

quiladora, que en nuestro país no ha sido agente de intlustri~ 

lizaci6n en el sentido ccon6mico, ya que emplean sólo un 2% 

del contenido nacional.~/ Introducción de productos de info~ 

m~tica, pero al costo de permitir no la libre competencia si

no el monopolio.!.Q_/ 

La industria automotriz, puntal de exportaciones manu -

factureras, pero que se ha desprendido del aspecto nacional. 

g/ 

En el aspecto institucional se pretende la flexibiliza -

ci6n de la fuerza de trabajo, tratando de hacerlo m~s renta-

ble. "La competitividad por costos salariales sí es importa!!_ 

te en un mercado activo como el internacional, pero lo es mu

cho menos en un mercado exagüe como el mexicano. 11!1_/ 
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Sacando provecho de la situacüSn, se resalta, que México 

tiene un singular atractivo para los productores de la Cuenca 

del Pacífico, en función de nuestra mano de obra barata. De 

acuerdo con estad!sticas oficiales del Departamento de Traba

jo de Estados Unidos, M6xico ofrece la mano de obra mt.is bara

ta del mundo según las cifras disponibles para 1987; gracias 

a la devaluación del peso, los sularios de México cayeron ha§. 

ta $1. 37 por hora, frente a $1. 49 en 1986. "l}/ 

Pero par.:i Mé:-:ico se convierte en una necesidad el an.;ili

sis de la situaci6n de la Cuenca del Pacífico para saber si -

no estamos siendo lleva.dos por unu corriente pasiva o realme!!_ 

te se est~ respondiendo a una necesidad end6gena de desarro -

llo. 

Hay que tomar en consideraci6n que estamos frente a una 

internacionalizaci6n de los procesos productivos. Esta estr~ 

tegia de internacionalizaci6n muestra la agresividad de las -

potencias por mantenerse en el mercado mundial. No existe 

realmente un deseo de cooperaci6n norte-sur; se está dando 

una estructura económica multipolar con signos de deterioro -

en las relaciones entre los países en desarrollo y los indus

trializados; acentuamiento del deterioro en los términos de -

intercambio, endurecimiento de los sentimientos proteccionis

tas en los ~pices altamente desarrollados y¡ las polfticas de 

integraci6n basadas en la f6rmula 6 más 5 (ASEAN más países -

industrializados), que excluye a los países latinoamericanos. 

14/ 
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Sin embargo, el crecimiento de la Cucncu del Pacífico ha 

impactado ya la organizaci6n econ6mica de nuestro país y en -

el Plan actual de desarrollo, que busca diversificar mercados, 

se tiene como objetivo central de comercio a L:i Cuenca. (Ver 

las conclusiones sobre el Foro de Consulta sobre las Relacio

nes Comerciales de M6xico con el Mundo, publicado en el Dia-

rio La Jornada el 27 de mayo de 1990). 

Para incrementar nuestras relaciones con los países de -

la zona se han desarrollado varios proyectos. 

El proyecto Petrolero del Pacífico. La finalidad de es

te proyecto es la cxportaci6n de petr6leo al Pacífico. Con -

este fin se ampli6 la refinería de Salina Cruz, puerto que 

tiende a ser convertido en eje de comunicaciones entre los 

Océanos Pacífico y fitlántico._!2/ 

El desarrollo de zonas turísticas también es uno de los 

proyectos, Bahía de liuatulco en el Estado de Oax.aca es una de 

las zonas que se desarrollan, en Nayarit el turismo represen

ta uno de los renglones más importantes. ºEl desarrollo tu -

r!stico de Nuevo Vallarte puede equipararse con los mejores -

del país. En la zona del fideicomiso Bahía de Banderas han -

sido superados los problemas de tenencia de la tierra. La e~ 

rretera San Blas Vallarta .•. será un factor de integraci6n ••• 

constituyéndose en un improtante corredor turístico que comu

nicará hasta Puerto Vallarta •.• "!.§./ 

Baja California Sur es otro de los Estados Mexicanos con 

gran atractivo turístico, si'n embargo, el interés en este lu-
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gar se centra en los elementos poco usuales que ofrece. Este 

Estado es una "zona libre", " ... elencnto que constituye una -

ventaja considerable en t~rminos fiscales y como incentivo a 

la inversión internacional."!:.'!..../ 

El proyecto marítimo, en el caso de comercio de México -

con los países de la Cuenca, el transporte ~arítimo cobra im

portancia. " ... salvo en el caso de Estados Unidos, con los d~ 

más países de la zona, el comercio se realiza del 95% a tra -

vés de la vía marítima. "1ª_/ 

El gobierno, al considerar esta zona de vital importan -

cia, promueve la participaci6n gubernamental, empresarial y -

académica en los foros de negociaci6n multilateral de la Cue~ 

ca del Pacífico. Para tal efecto se cre6 la Comisi6n r:exica

na para la Cuenca del Pacífico, creada con el car~ctcr de la 

Comisión Intersecrctarial por acuerdo presidencial publicado 

en el Diario Oficial el 15 de abril de 1988. "La comisión d~ 

beréf generar, en las relaciones de Hé.""<ico con los países de -

la zona, una adecuada participaci6n de los sectores público, 

social y privado, siendo conveniente que los Estados con lit~ 

ral en el Océano Pacífico puedan ser invitados para cooperar 

con la Comisión. "!.2/ 

Respecto al comercio de nuestro país dentro de la zona, 

Mi:lxico en 1985 realizó un comercio, incluyendo a Estados Uni

dos, de 29.9 miles de millones de dólares, representando el -

74% del total de nuestro comercio. 11 Es importante señalar -

que el 99% del comercio de Mi:lxico se ha realizado con los - -
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países desarrolalods de la Cuenca del Pacífico, fundamental -

mente, Estados Unidos, Canadá y Japón. En otro contexto es -

tas naciones representaron un 71.3% del comercio total con M! 

xico. "l.Q./ 

En lo referente a la inversión extranjera, Estados Uni-

dos es también el principal inversionista. La inversión nor

teamericana representa 64% del total, mientras que la japone

sa es de 6.5%. 

"Atrás de Jap6n, encontramos a China y corea del Sur, -

como los socios de la región más importantes de México."21/ 

La participaci6n mexicana dentro de la Cuenca del Pacíf ! 

ca es un hecho controversial. Las perspectivas para la part! 

cipaci6n ventajosa de nuestro país en la zona, casi no exis-

ten. Las versiones optimistas se refieren al hecho de que 

los 7 mil kilómetros de litoral que tenernos en el Pacífico y 

la ampliaci6n de relaciones comerciales con países de la re-

gi6n con gran desarrollo industrial, como es el caso de Jap6n: 

nos traería flujos mayores de transferencia de tecnología, -

formar de Know-How y experiencias de modernizaci6n, así como 

la posibilidad de coinversión privada y la formación de empr~ 

sas mixtas. ±2_/ 

Otra de las ventajas que se vislumbran es la relaci6n -

que nuestro país tiene con Estados Unidos, quien seguirá sie~ 

do el mercado más importante para nuestro país, ante el recr~ 

decimiento de medidas proteccionistas, México debe ampliar -

sus lazos comerciales. 
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de sus utilidades las exportan a sus paises de origen en lu -

gar de re invertirlos en el país. "'25/ 

Respecto a la industria maquiladora, el peso más signif! 

cativo es el factor ~ano de obra barata, pero como se mcncio

n6, el beneficio para el país del uso de esta ventaja campar~ 

tiva, es muy relativo. 

En nuestro país la industria maquiladora tiene una CJran 

diferencia con las que se establecieron en los NIC's asiáti-

cos, en esos países estas industrias con carácter de enclave 

han evolucionado a una mayo_r intcgraci6n nacional.~/ Por -

otra parte, en nuestro país no existe una estrategia orienta

da al establecimiento de maquiladoras, sino que el tipo de e~ 

ta industria se deja al arbitrio de las empresas transnacion~ 

les.27/ 

Jap6n manifiesta un especial interés en que Ml1xico part.!_ 

cipc en la Cuenca del Pacífico. Estados Unidos manifestó una 

gran pérdida de competitividad de sus productos por los dese

quilibrios de la economía interna, ello despertó el interés -

de empresas japonesas y europeas, de invadir el mercado con -

sus manufacturas. 

Por ser Estados Unidos el mercado más grande, se conclu

yó que 11 
••• era indispensable la creación de una zona de libre 

comercio en un país americano, estratégico y libre de confli~ 

tos civiles. "28/ 

M~xico representó inmejorable candidato, la cercanía de 

nuestro país con Estados Unidos puede convertir a la frontera 
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mexicana en punta de lanza de empresas japonesas para invadir 

el mercado estadunidcnsc. Con la participaci6n de México en 

la Cuenca, este pa!s ofrecería una gran fuente de provisiones 

a la producci6n japonesa. 

En la medida en que la economía norte americana se res -

tructura, la estrategia de bloques regionales se acentúa. 

En el pro::r·ecto econ6mico estadunidense se especifica que 

las decisiones de política econ6mica en ul futuro se cfectua

r~n vía bloques de comcrcio._;?2_/ 

México es una pieza clave en esta política, por ser un -

mercado para sus productos y fuente inmemorable de materias -

primas y recursos energ6ticos. 

4 .1. MERCADO MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

La relaci6n M6xico, Estados Unidos, Canadá es una mani

festación de la dimensión que día tiene el comercio en la re

laci6n bilateral. Dentro de esta relaci6n se encuentran com

ponentes permanentes en términos estructurales: la disparidad 

en los niveles de desarrollo y la diferencia de intereses de 

cada una de las partes. 

Sidney Wintrub, en Libre Comercio entre Mtfucico Estados -

Undios? (Edamex, México, 1987 p. 40), manifiesta que el deb?. 

te sobre el libre comercio sería una combinaci6n de preocupa

ci6n conceptual sobre la dependencia y sus rarnif icaciones po-
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líticas y económicas, cor.:ipuestas por un sentimiento histórico 

y preocupaci6n de quién gana y c:-ui6n pierde. 

Bl reconocimento de los beneficios del comercio es par 

te fundamental de la política econ6mica nortcnncricana. 

Ncgoci.:1cioncs recientes tratan de incrcment.:ir el cJ.Cceso 

de Estados Unidos hacia nuevos mercados y asegurar sus fuen-

tes de materias primas y cnc~géticos. 

Durante la presidencia de James Cartcr, en Estados Uni-

dos se manifiesta una crisis de cncrg6ticos, convirti6ndosc en 

objetivo trascendental la divcrsif icaci6n de las fuentes de 

abastecimiento. 

Una de las estrategias utilizadas por Cartcr para mante

ner a sus proveedores de petróleo fue el planteamiento de un 

mercado áel norte que incluiría a Canadá y México, este Qlti

rno visto con interés por sus recursos energéticos. 

Con Ronald Reagan en la presidencia, la idea de Nercado 

Coman se propuso formalmente, en 1981 durante la entrevista -

que sostuvieron Ronald Reagan y José L6pez Portillo, se mani

fest6 que el proyecto consistía en la eliminaci6n total de -

las barreras al comercio de bienes y servicios y a flujos de 

capital, modificaci6n del esquema de flujos migratorios, ªPºE 

tura y flexibilizaci6n del mercado y legislaci6n para la in-

versi6n extranjera de origen estadunidense; corno respuesta E~ 

tados Unidos abriría su mercado a México y Canadá . .:!.Q_/ 

A pesar de las relativas ventajas c;ue el proyecto r.iani -

festaba, el gobierno de L6péz Portillo la rechaz6 aduciendo -
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el alto nivel conflictivo sue había en la relaci6n bilateral, 

por su parte, el Primer ~linistro Cadadiense, r icrrc Trudca.u, 

ta1!lbién di6 una respuesta ncga ti va. 

Las relaciones de 1981 a le:! fecha se han vuelto más con

flictivas, manifestándose una interdependencia asiraétrica. 

México y Canadá sienten vulnerabilidad ante el graC.o de 

dependencia hacia Estados Unidos como mercado y como fuente -

de ca pi tal. 

La necesidad de Estados Unidos de reestructurar su cco-

nomía lo lleva a una recolalizaci6n de los procesos producti

vos o producci6n compartida. Este tipo de producci6n tiene -

tres condiciones básicas: disponibilidad de mano de obra en -

países en desarrollo; factibilidad de subdividir los procesos 

de producci6n en operaciones susceptibles de realizarse en -

distintas localizaciones y; desarrollo de los sistemas de - -

transporte y cornunicaci6n.~/ 

Las condiciones anteriores se manifiestan en México, por 

lo tanto es un buen candidato para que Estados Unidos despla

ce su industira, mantenga sus canales de energéticos y conseE 

ve una posici6n competitiva en los mercados internacionales. 

Canad~ por su parte, representa un mercado en crecimien

to para las exportaciones de Estados Unidos y la relación con 

este país se hace más compatible en términos de desarrollo. 

La conformaci6n de un bloque, como el que se pretende en 

América del Norte, daría como resultado uno de los mercados -

más pr6speros del mundo, ya que los tres países tienen acceso 
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a dos océanos de importante tr~fico comercial, uno es una po

tencia que necesita apoyo para continuar con su papel; Canad~ 

es el apoyo tecnol6gico y un mercado en constante expansi6n y; 

Néxico quedar!a como un apéndice de la economía norteamerica

na, funcionando corno centro procesador de la industria esta -

dunidense. 

4.1.l. RELACION MEXICO-ESTADOS UNIDOS 

México tiene un sentimiento hist6rico respecto a la -

dominación norteamericana, ésta no se manifiesta de una forma 

hostil, traducida en intervenci6n armada, si no es una preoc~ 

paci6n conceptual sobre la dependencia hacia Estados Unidos, 

ya que el representar 6stc su principal mercado, una desacel~ 

raci6n de su economía reduciría el nWnero de importaciones y 

representaría una presi6n para los precios de las materias 

primas industriales. 

Dentro de la preocupaci6n de dependencia de México exis

ten dos temas fundamentales: alcance y cornposici6n industrial 

de la inversi6n norteamericana directa, así como su dominio -

en el comercio exterior mexicano.32/ Ambos temas mantienen -

a México en una posici6n cauteloza en las negociaciones con -

el país vecino. 

El hecho que hizo que funcionarios norteamericanos torna

ran en consideraci6n a Méxi~o para incluirlo dentro del mere~ 
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do coman, fue que éste se estaba convirtiendo en un export~-

dor importante de petróleo para el ~undo, el motivo del mere~ 

do coman se hizo evidente, Estados Unidos que.ría un acceso 

preferencial sobre todos los demás países. Cuando la idea no 

prosper6, se hizo perceptible que los ingresos derivados de -

la exportación petrolera convirtieran a Mé:.dco en pr6spero -

mercado para muchos tipos de bienes y servicios estadouniden

ses. 

En Héxico, la idea fue rechazada por el Presidente L6pez 

Portillo, quien manifest6 que no más del 50% de las exporta-

cienes petroleras ten!.:in que ir a un s6lo país y que para Mé

xico el dominio de un s6lo mercado lo hace más vulnerable a 

las fluctuaciones econ6micas de dicho mercado. 

Las relaciones entre ambos países se mantuvieron tensas 

durante 1983 y 1>84, años en los que 63 productos de origen -

mexicano fueron excluidos del Sistema Generalizados de Prefe

rencias, lo que represent6 el 65% de todos los productos ex -

cluídos. Durante este período la estrategia de desarrollo en 

México se centraba en Ja aplicaci6n de mecanismos de apoyo a 

las exportaciones. Estados Unidos neg6 a Héxico la prueba 

del daño, consistente en proporcionar y comprobar la demanda 

sobre el producto que afecte a los productores estadunidcnses; 

si la prueba resultaba positiva había que aplicarse el dere -

cho compensatorio. La prueba del daño y el derecho compensa

torio afectaron dos terceras partes de las exportaciones mex! 

canas, ante tal situaci6n se realizaron las negociaciones. 
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Como resultado de las negociaciones, se rcaliz6 un ente~ 

dimiento entre México y Estados Unidos sobre subsidios e im -

puestos compesatorios en 1985, el cual establecía la elimina

ci6n de subsidios a las exportaciones y los cr~ditos blandos, 

a cambio México recupcr6 su derecho a apelar a la prueba del 

daño. 

La firma del entendimiento entre ambos países forma par

te de una política más integracionista, con la cual México -

asumió el compromiso de no subsidiar sus exportaciones a cam

bio de que se le otorgara la prueba del daño. 

La política de Miguel de la Madrid rompe con los esque-

mas anteriores, la apertura comercial es el sello de la época. 

Prueba de la liberalizaci6n comercial es la entrada de México 

al GATl' en agosto de 1986. 

Las relaciones con Estados Unidos no se modifican, mant~ 

niéndose alto grado de dependencia. 

El entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos Mex.!_ 

canos y el Gobierno de Estados Unidos relativo a un Marco de-

Principios y Procedimientos de Consulta sobre Relaciones de C~ 

mcrcio e Inversi6n, "Entendimiento Marco 11
, favorece el proceso 

de complementaci6n entre ambas economías. El entendimiento 

fue firmado el 6 de noviembre de 1987. En él se reconoce a M~ 

xico corno un país en desarrollo, existe la aceptaci6n de dere

chos y obligaciones bajo los lineamientos del GATT, se recono

ce que los ingresos por exportaciones son vitales por el cum-

plimiento de servicio de la deuda, se reconoce el principio de 
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la no discriminaci6n y se destaca la utilidad de la inversi6n 

extranjera. El entendimiento Marco sirve de base para futu-

ras negociaciones. 

Para Estados Unidos la firma de tal entendimiento repre

senta el alto grado de importancia de la relaci6n bilateral y 

un paso m~s en la formación de una área de libre comercio. 

México, por su parte, ha buscado nuevas formas de rela-

ci6n con su vecino del norte. A pesar de los obstáculos que 

representan la estructura arancelaria norteamericana, las ba

rreras no arancelarias y el ascenso en ese paf s de medidas -

proteccionistas como la Omnibus Trade and Competitivencss Act 

y la Enmienda Gephard; México ha favorecido a lo largo de su 

frontera norte una zona de libre comercio; ejemplo de que la 

integración económica no necesariamente tiene que formalizar

se en un acuerdo, sino que puede darse en curso normal de los 

hechos. 

4.1.2. RELACION CANADA-ESTADOS UNIDOS 

En muchos aspectos la integraci6n entre Estados Unidos y 

Canadá es una consecuencia natural de intereses econ6micos e~ 

munes y de la proximidad geografica, además de que manifies-

tan niveles de desarrollo rn~s acordes. 

La historia para alcanzar un acuerdo s61ido de libre co

mercio datan de 1840. A pesar de los intentos se puede men-

cionar al Acuerdo de Productos Automovil!sticos de 1965 entre 
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Estados Unidos y Canadá como el responsable de un libre co -

mercio más substancial en ambas dirccciones.l§_/ 

Los esfuerzos norteamericanos para promover un mercado -

coman no habían prosperado en el gobierno de Pierre Trudeau, 

pero a la llegada del partido Conservador al poder en Canadá, 

hizo que los esfuerzos se enfocaran hacia una área de libre -

comercio.37/ 

Canadá tiene la convicci6n de que pura promover y prote

ger sus intereses econ6micos es esencial contar con un mayor 

acceso al mercado de Estados Unidos y que las negociaciones 

comerciales multilaterales tendrían escasos resultados.2ª_/ 

Un beneficio para el establecimiento del área, de acuer

do al Informe de Reagan al Congreso de febrero de 1988, era -

el aprovechamiento de las economías de escala en la producci6n, 

cornercializaci6n y distribuci6n. Muchos productos podrían 

ser vendidos a menor costo por unidad si era manufacturado un 

gran volumen. 

Un gran volumen generalmente significa bajos precios para 

el consumidor y un mayor espacio para la venta de una mayor v~ 

riedad de productos. 

Canadá, al mismo tiempo, representa para Estados Unidos -

un mercado en expansión y un centro de inversi6n, ya que Cana

dá facilitara gradualmente la adquisición de negocios a firmas 

norteamericanas dando, de esta manera, un acceso más profundo 

a su mercado interno.39/ 
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CUADROS ESTADISTICOS 
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ESTADISTICAS B.t'\SICAS 

c;w,'\QA 1981 1982 1983 !984 1985 1986 1987 1988 

EY.POHTA- Hiles de millones de dólares Norteamericanos 
CICNES 73867. 79 72058.19 71668.93 88609.84 69387. 76 97138. 75 100844 .18 10413.00 

IMrQRI',\-
CIQiES 57288.52 62786.29 74499.24 77321.58 83552 .8 92810. 85 
FOB 

DEUD.\ 
EX'IERlA 8.72 9.46 10.25 15. 76 18. 79 

P. I. B. 306.91 327.19 336. 92 34·1.43 367 .O! 426.01 486. 77 

GASro 
NllL. muro 
P.N.B. 296.SJ 321.05 326. 70 334.13 355.02 413.24 

nGmeros !ndicc 1985-100 

P!ID:IOO 
AL CCl<SU-
MIDOR 87.l 92.2 96.2 !DO.O ' 104.2 108.7 113.J 

REP. POP. 
DE CHINA miles de mil lenes de d61.:ires 

EXPORTA-
CICNES 21.12 21.57 22.13 20. 77 25.28 29.18 39.56 

IMPORTA-
C.ICllE:S 
FC!!l 17.09 19.59 20.20 36.11 36.96 39.83 50.71 

P!ID:IOO AL 
COOSUMIIXlR 85.4 87.0 89.4 100.0 107.0 116.4 140.5 

CCJRmDEL 
SUR 

TIPO DE CN+-
DIO (l'l:H POR 
IXl!l\R NOR'.IE_ 
l'&P.ICJ>W 700,50 748.80 795.50 827 .40 890.20 861.40 792. 30 723.80 
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COtlTINUJ\CION ESTAOIST!Ct~s DASIC/\S 

PtUS 1981 1982 1983 1984 1985 1966 1987 1988 

JAFCN Mi los de Millones de 06ures 

E>:roR-
'17\C!CNES 1'16.52 150.34 160.59 209.24 221.81 268. 76 269.59 

mro=-
ClctlES FOB 
PID 
CN P!ID:!OS 
1985 números indice l 985=100 
PRECIOS AL 
CQlstM!DOR 94.l 95.8 98.0 100.0 100.0 100. 7 101.4 

Mrx1co 
Tiro DE 
Ci\MBIO (PESCS POR OL. J 96.5 1·13.9 192.G 371. 7 923.5 2209. 7 22Bl.O 

~=- :·ti les de l·~illones de d6larcs 

CIQ;ES 12. 77 lB.29 21.19 lS.3~ 10.91 13.09 20.69 

IM!l'.l!WC!CNES 
F.O.D. 7 .69 6.41 9.96 9.29 7.47 7. 75 18.66 

OEUmD:- r·:illoncs de Dólares prclir.i.inar cstim. 

'!l;;RU\"11'.Wú, 87668.0 92392.0 93317.0 96647 .o 102316 .o 103976.0 104524.0 

PílD:lOS AL 
WlStM!DOR 19.0 30.3 63.4 100.0 186.2 431. 7 924.6 

SING\l'IJR 
Tiro DE 
c:AMJIO (Dl. tniwa-
nGs por dólar nor-
t.earrericaoo. J 2.10 2.12 2.17 2.10 2.17 1.99 l.94 

(Millones de dólares Norteamericanos) 

E:'<FGWC!CNES 21177.6 21771.2 23658.9 2389·1. 7 22574.1 30290.4 40767.0 
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CONTINUJ\CION ESTADISTIC/>.S IJt\SICl\S 

1981 1962 1963 1984 1965 1966 1967 1986 

l!-roRIXIWES 
FOB 26970.9 26470.2 26571.4 2596·1. 2 24147 .o 32433.6 42910.8 

DEUm 
D."lmll\ •13.6 317 .4 292.6 281.4 154.8 

PIB 15557 .1 17326.6 18'145.29 18535.2 17582.9 21054.7 

COFEA DEL 
SUR miles de millones de dólares ~tortcmr:cricanos 

==-CirnES 20.66 21.13 23.83 28.46 29.59 35.52 49.06 

Iz.ll?ORm-
CialES 
FOB 22.12 24.02 28.05 26.80 30.60 40.32 49.58 

DEl.JDA EX-
TEm\ 6.41 7.10 7 .so 7 .70 6.23 8.55 

PIB 67.12 70.66 76.66 63.23 64.82 100. 59 125.95 

BRIJJUrnB 6·1.41 67. 7·1 74.14 80.26 81.83 97.48 123.09 

E,U,J\, miles de millones de dólares Jun. 

EOO?OR.ll\-
CirnES 233. 74 212.28 200.54 317 .69 213.14 217.31 250.41 27.39 

JMroRrl\-
CirnES 
roe 3000.5 3114. 8 3355.9 3724.6 3970.5 4194.5 4461.2 

GASro 
NAL. 
BRIJJU 
PNll 3052.6 3166.0 3405. 7 3765.0 4010,3 4235.0 4486.6 

PlUI:IOS l\L números índice 1965-100 

COOSW.IDCR 89. 7 92.6 96.6 100.0 102.0 105.7 109.9 
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CONTINUi\CION E5TADISTICAS I3ASICAS 

PAIS 1981 1982 1983 1984 1905 1986 1987 

Jl\PCN 

TIFO DE 
CAMDIO 
(YEN POR OOU\R) 235.0 232.i) 251.10 100. 50 159.10 123.50 

SWG'\PUR 

Cl\S'IO 
N/CICNAL 
nwro Thll 15131.4 17234 .4 18236.4 18535.2 18251.1 21655.7 

T4\li":AN Millones Ge Dólares Norteamericanos 

EXPOR'.mc!Cl'IES 25122. 7 30456.4 30722.C 39789.2 53539.2 

IMI'ORTJ\CICllES 20287 .1 21959.1 20102.0 24164.6 34506.5 

FUENTE: Estad!.sticas Financieras del Fondo Monetario Internacional, 1988. 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Econ6mico 1988 .. 

Estatistical Guide nook, U.S.A., Deparmcnt of Comcrcc; 1988. 

19E8 

125.05 
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COMERCIO EXTERIOR ORIGEN DE IMPORTACIONES Y DESTINO DE EXPORT/.CIO!lCS: 1986 

tMilcs do millones de d6lares) 

PAIS TOTAL TOTAL CJUIADA OTROS 
OCOE EUROPA cuuu .. v1c:r OPEP PAISES AFRICA Aft.EflICA ORIENTE Lt:JANO e.e.E. 

DEL ESTE NAH, COREA Ell DESA MEDIO ORIESTE 
DEL NORTE. RROLLO-

IMPORTN:IO!~ES 

E.U.A. 370.0 242.9 2.0 4.8 19,B 98.l 10.J 41.9 7.9 59.J 75. 7 

CIJIADA 81. J 72. 7 .2 ·' 1.1 6.6 • 7 2. 7 .4 4.1 9.2 

JAPON 127. 7 60. 7 12.J 6.0 24.0 32.4 J.9 6.2 18.3 29.9 14.2 

DISTRIDUCION El~ TANTO POR CIEUTO 

E.U.A, 100,0 65. 7 .5 l.l 5.l 26.5 2.6 11. J 2.1 16.0 20.S ~ 
~ 

CAN ADA 100.0 89.S .3 .s 1.3 8.1 .9 3.4 ·' s.o 11.J 

JA PON 100.0 47.S 1.8 .. , 16.S 25.4 3.0 4.8 14.J 23 • .t 11.l 

EXPORTACIOHES 

E.U.A, 217.J 139. 7 2.0 3.1 lo .a 60.S 6 .o 31.1 8.4 26.l SJ.2 

CAHADA 86, 7 78.B 1.1 .a 1.1 4.8 2.1 2.3 .s 2.S s. 9 

JAI'ON 210,8 131. 7 3.9 10.J 11. 7 51.6 4.3 8,6 8.6 42.l 31. l 

llISTiUBUCION EN TANTO POR CIENTO 

E.U.A, 100.0 64.3 ·' l.. s. o 27.ll i.a H.J J.9 12.0 2•.s 

CANADA 100.0 90.9 1.3 ·' 1.2 5.5 .9 2.6 .s 2. 7 6.8 

JAPON 100.0 62.S 1.8 4.9 5.6 24 ,6 2.0 '.2 4" 20.0 14.6 

NOTA: Todas las exportaciones non FOB y las ft:1;portacioncs son Clf excepto para Estados Unidos y Canad.S que t;On FOD, 

FUENTE1 Orqanizaci6n para la coopcraci6n y desarrollo econ6rnico tor.:ado dc:Statist ical Cuide Dook USA-1986, Dcpartncnt 
of commcrce, 
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e o N e L u s I o N 

Las consecuencias de los cambios estructurales en la ec~ 

nornía mundial han sido profundos para las relaciones econ6mi

cas y políticas int8rnacionales. 

Se ha levantado el espectro de una guerra comercial e -

incrementando el proteccionismo en la medida en que las estra 

tegias para el desarrollo se centran en la exportaci6n. Los 

países altamente desarrollados atentan con exportar desempleo 

para salvaguardar sus propias industrias. 

Quizá WlO de los cambios de mayor importancia, resultado 

de estos cambios ha sido la constante fricci6n entre Estados 

Unido~ y Jap6n. Si estos países fallan en las estrategias p~ 

ra resolver sus problemas, el dilema en la d6cada de los -

ochenta puede desencadenar en un serio conflicto econ6mico y 

político. 

Los cambios han generado contradicciones en la política 

mundial. El primer punto a ser resuelto es el liderazgo eco

n6mico y político. La pregunta es ¿quién remplazará el lide

razgo del orden económico liberal, habrá otro país hegcm6nico 

o bien se dará una administraci6n pluralista? El segundo pr~ 

blema es el reajuste de la distribuci6n global de las activi

dades econ6micas y el desplazamiento hacia nuevos sectores i~ 

dustriales; ¿los países en vías de desarrollo seguirán absor

biendo las industrias obsoletas de los países desarrollados y, 
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por otra parte, los energentes poderes econ6micos asumirán 

las responsabilidades que se requieren si el sistema funciona 

eficientemente?. 

Hay un incremento en la rcgionalizaci6n de la economía -

mundial al ritmo en que las actividades globales se caneen -

tran en los polos de la economía mundial. 

El cambio en Europa del Este, el Mercado Cor:ian Europeo -

de 1992, el inter6s de Estados Unidos en la Cuenca del Pacíf~ 

ca, el surgimiento de los países de reciente industrialización 

son elementos importantes en el ideal de la formaci6n de un -

sistema liberal internacional. 

Nos encontramos en un escenario mixto, con tendencias r~ 

gionalistas y proteccionistas con fuerte tendencia al multil~ 

teralismo. 

En este panorama de transici6n de un orden econ6mico in

ternacional a otro, la anica certeza es que un nuevo orden e~ 

t~ emergiendo, sin embargo, las consecuencias de la prosperi

dad global aan no están claras. 

El proceso de reestructnraci6n mundial pone de manifies

to una gama de oprotllllidadcs y riesgos, en este sentido el -

concepto de la Cuenca del Pacífico es complejo por la varie -

dad de actores que comprende y los intereses que cada uno tí~ 

ne y la dimensi6n de los procesos que en ella se realizan. 

En este escenario, M~xico manifiesta procesos simultáneos 

de reajuste interno que son resultado o que forman parte de -

una redefinici6n global que nuestro país tiene en el mundo. 
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Contrario a lo que se creypo en la década de los cincuen 

ta, el sector externo de la economía mexicana no es marginal 

sino fundamental debido, en parte, a que se agotó el patr6n -

de desarrollo basado en el mercado interno y, a que el mundo 

entero está inmerso en un proceso de cambio irreversible. 

Las razones que una vez respaldaron una protecci6n indu~ 

trial y la sustentaci6n en el mercado interno han cambiado. 

En el pasado se destinaba a la exportación sólo exceden

tes hoy existe la necesidad de producir mercancías capaces de 

competir a los niveles de calidad internacional. 

El proyecto aperturista y la reestructuraci6n industrial 

se encamina a una diversificaci6n de las relaciones exterio-

res de México. Nuestro país tiene que pasar de una política 

reactiva a los acontecimientos externos a una más activa sin 

desperdiciar las opciones reales de vinculaci6n econ6mica con 

países que ofrecen buenas alternativas a riesgo de quedar ai~ 

lados. 

En el caso de nuestro país, sin embargo, las relaciones 

que prevalecen son con Estados Unidos. Nuestra dependencia -

con ese país cuestiona el proyecto de reestructuraci6n nacio

nal ante la endeble posición competitiva de nuestra planta -

productiva, es decir, a pesar de la ventaja que nos da la ceE 

canía geográfica con ese país no tenernos los medios para ab-

sorber cualquier cambio en la política econ6mica norteameric~ 

na, como los tienen Jap6n o Corea del Sur. El reajuste de la 

econom!a estadunidense afectará nuestras relaciones comercia-
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les y el empeño de mantener nuestra ventaja comparativa afec

taría el modelo de desarrollo planteado. 

Por lo tanto, la participación de México dentro de la -

Cuenca del Pacífico es concebida como el objetivo de un pro -

yecto econ6rnico nacional basado en relaciones eficientes que 

lleven a nuestro país a un desarrollo tecnol6gico moderno a -

través de inversiones productivas procedentes de los nuevos -

polos de desarrollo mundial. 

Sin embargo, la participaci6n de M~xico en esta zona co

rre la posibilidad de quedar atrapada en los afanes de diver

sificaci6n comercial entre los diversos polos de desarrollo -

internacional, corriendo el riesgo de no ofrecer competencia, 

sino simplemente un mercado d~bil. 

Debido a lo anterior, el proyecto o modelo aperturista -

se debe plantear teniendo como punto central el desarrollo 

econ6mico nacional realizando la diversificaci6n comercial en 

base a selectividad para que sea fuente de dinamismo de la 

economía. 

La reinserci6n de México en el comercio internacional, 

por lo tanto, se debe hacer en base a posibilidades s6lidas -

teniendo como meta el mejoramiento de las condiciones genera

les internas del país. 
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