
_1__ 

2~j~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

POUTICA EXTERIOR MEXICANA HACIA EL CARIBE 
ANGLOPARLANTE: JAMAICA, TRINIDAD Y TOBAGO, 

BARBADOS, GUYANA Y BELICE, DE 1970 A 1990. 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES 
PRESENTA 

MARIA DOLORES AGUILAR PEREZ 

MEXICO. D. F. 1992 

r 'AIJ.A DE º~GFJl r 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



POLITXCA BJTER'.IOB MEXICANA HACIA EJ. CARIBE ANGLOPARLANTE• JAMAICA 
TRINIDAD Y TQBltGO , BARBADOS , GUyAHA Y BELICE DE 1970 A 1990 , 

INTRODUCCION 3 

1. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA POLITICA EXTERIOR 
MEXICANA DE LOS 70 A LOS 90 

1. 1 Al inicio de la década de los 70. 

1.2 

1.1.1 Económicos generales 

l. l. 2 Económicos regionales. 

1.1.3 Políticos generales. 

1.1.4 Políticos regionales. 

Evolución y desarrollo de los objetivos. 

1.2.1 Redefinición José Lopéz Portillo 

1.2.2 Reafirmación 

1.2.3 continuación 

Miguel De la Madrid Hurtado 

Carlos Salinas De Gortari 

10 

15 

20 

25 

29 

29 

38 

53 

2, CONDICIONES POLITICO•BCONOHICAS DE LOS PAISES DBL CARIBE DE 
HABLA :INGLESA 

2 .1 Jamaica 

2.2 Trinidad y Tobago 

2 , 3 Barbados 

2 .4 Guyana 

2. 5 Belice 

Pá.gina - 1 

74 

88 

94 

101 

109 



3, POLITICA BITERIOR DB MBXICO HACIA BL CARIBE ANGLOFONO 129 

3.1 

3.2 

A nivel multilateral 

3.1.1 Héxico-CARICOH 

3 , l. 2 NAHUCAR 

3.1.3 Acuerdo de san José 

3.1.4 Banco de Desarrollo del caribe 

A nivel bilateral 

3.2.1 México-Jamaica 

3.2.2 México-Belice 

3.2.3 México-Trinidad y Tobago 

3.2.4 México-Guyana 

3.2.5 México-Barbados 

RBFLBXIONBB FINALBB 

Página - 2 

130 

130 

136 

148 

151 

154 

169 

182 

189 

193 

210 



INTRODUCCION 

Al principio de la década de los setenta se inicia un proceso de 

reformulación de la política exterior mexicana . La incidencia de 

elementos endógenos y exógenos, de índole tanto político co•o 

económico obligó al gobierno mexicano a replantear las relaciones 

internacionales de nuestro país . surgiendo con ello una política 

exterior activa concomitante de una creciente participación de 

México en los asuntos internacionales 

En el primer capitulo nos avocaremos precisamente a explicar tal 

proceso de redefin1ci6n de la politice exterior mexicana. Bato 

es, la conjunción de r.iertos elementos cri11s de la eatrat•~ia 

de desarrollo económico situación política interna y los 

grandes cambios operados en el orden internacional indujeron al 

gobierno de Luis Echeverria a efectuar una revisión de la acción 

internacional de Héxico , 

El desequilibrio del sector externo de la economía mexicana : 

creciente déficit comercial , reducción del superh.vit turístico 

en su papel de nivelador del déficit comercial y el incremento de 

la deuda externa , entre otros factores , pone de relieve la 

imperiosa necesidad de nuestro pais de eXPlorar nuevos •ercados , 

comenzando con las naciones aledaftas a nosotros : el caribe . 
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El nuevo viraje de la acción internacional mexicana significaba 

expandir y fortalecer las relaciones exteriore• de nuestro paia . 

Con ello se implementó una política de mayor interrelación con 

los paises subdesarrollados sobre todo con los que cohabitan en 

el continente . cobrando pree•inencia las naciones del Caribe y 

América Latina , 

Hás tarde, en los ochenta , las condiciones apremiantes de la 

economía mexicana conllevarían al gobierno •exicano a buscar una 

relación más estrecha con nuestro cliente comercial , proveedor 

de bienes de ~apital , tecnología y acreedor número uno , EUA . 

Lo anterior representa indefectiblemente que las relaciones 

México - caribe y Aa'rica Latina pasan a ocupar un nivel de menor 

relevancia . Parece ser que lo consecución de una estrategia 

-mayor colaboración con los paises del norte- i•plica la 

marginación de la otra -acercamiento con lo• vecino• del aur-

Esto es particularmente cierto si consideramos el •omento crucial 

por el que está atravesando la politica exterior •exicana , la 

cual apunta hacia una oradual inte9roci6n con el aercado del 

norte , EUA y Canad6 . 

Ciertamente la contradicción a la que hacemos aluaión entre la• 

dos estrategias obliga al gobierno mexicano a buscar la manera de 

contrarrestar tal desequilibrio entre una y otra estrategia • Una 
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de ellas es la de fomentar y fortificar la cooperación con los 

paises subdesarrollados . 

De ahi estriba el interés por viqorizar los vínculos polit1co

econ6m1cos con nuestros vecinos del sur • 

Ahora bien estimanoa conveniente insertar en esta parte el 

análisis de la dinámica interna de los países que son objeto de 

nuestro estudio . De manera tal , que el capitulo dos ••a •l 

preámbulo indispensable para entender y explicitar más adelante 

el desarrollo de las relaciones de México con el Caribe . 

La investigación se circunscribe a cinco naciones caribeftas 

tres son insulares , Jamaica, al sureste de Cuba ; Trinidad y 

Tobago, al noreste de Venezuela ; Barbados, situado más al norte; 

y dos paises continentales , Belice, al sureste de Héxico y 

Guyana, al este de Venezuela 

Cabe poner de manifiesto que la selección de dichas naciones •• 

debió al creciente interés por parte de nuestro pais por entablar 

una colaboración más estrecha con el caribe an9lófono , •Oltiplea 

acciones asi lo confirman : visitas oficiales de los jefes de 

Estado convenios suscritos con cada una de la• nacion•a 

referidas en diferentes campos de cooperación , etc 

A partir de los setenta se i11pleaent6 una politica de aayor 

interacción con estos paises caribeftos , se consideraron diversos 
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•ecanismos para lograr óptimos resultados : por una parte , a 

nivel multilateral mediante la CARICOM y el Banco de Desarrollo 

del Caribe y por la otra , la cooperación bilateral con cada una 

de estas naciones jugó un papel prioritario . 

La aproximación a la problemática interna de las naciones 

caribeftas antes aludidas explica en buena medida la importancia 

que cobran los nexos México-Caribe . 

Ambas partes , tanto nuestro pais como los del caribe de habla 

inglesa se encuentran inmersos en el modelo económico neoliberal. 

De igual forma para éstos (11 timos EUA es el socio comercial más 

importante • De ahi estriba que todos y cada uno de ellos se 

e•peften en buscar otras opciones que tiendadn a disminuir la 

dependencia frente a EUA . 

Bn virtud de lo anterior resulta imperativo contemplar la 

cooperación sur-sur , específicamente México-caribe , como una 

alternativa que coadyuve a neutralizar el excesivo bilateralismo 

de las relaciones internacionales respecto a EUA , no sólo de 

México sino del área en general . 

Por tal. motivo nuestro pais se va a interesar por revitalizar 

los lazos con las naciones del caribe . Precisamente es lo que 

abordaremos en el tercer rubro • 
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Para tal efecto efectuaremos una escisión en el estudio : por un 

lado , las relaciones a nivel multilateral y por el otro , lo 

concerniente al ámbito bilateral con cada uno de los países que 

nos ocupan • 

El periodo de estudio comprende los aftos de 1970 a 1990, 

La dácada de los setenta constituye el punto de partida en el 

cual el Estado mexicano va a intentar aproximarse hacia la región 

antillana angloparlante , Los objetivos centrales de la política 

exterior nacional : apertura y diversificación comerciales , van 

a influir favorablemente en las relaciones México-caribe . 

En este contexto , el presidente Luis Echeverría Alvarez fue el 

primer mandatario mexicano que visitara diversos Estados 

caribeftos de habla inqlesa 

Jamaica, entre otros 

Guyana Trinidad y Tobago y 

A partir de ese momento se empieza a generar una política de 

mayor vinculación hacia el área caribefta , tratando de encontrar 

puntos de convergencia y posibles puertas de acceso para con 

dichas naciones , de manera tal que coadyuven a consolidar las 

relaciones México-caribe nnglófono La aprehensión de todos 

estos ele•entos viene a constituir el propósito fundamental de 

nustra investigación • 
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1 • OBJBTIVOS Y LIHBAK:XBll'l'OS GBNERALSS DB LA POLIT:XCA lllTBR:XOR 

HBlEICAHA DB LOS SBTIDrl'A A LOS NOVllNTA 

1.1 AL INICIO DE LA DBCADA DI! LOS 70 • 

El proceso de redef1nic16n de las relaciones exteriores de 

Héxico,que arrancó en la decada de loa 70'• no fue fortuito , 

incidieron tanto factores internos como factores externos 

para que se implementara una política diferente a la que· 

habitualmente había 

política altamente 

caracterizado 

defensiva 

comprometida en los asuntos externos. 

a nuestro 

pasiva y 

país una 

escaeamente 

Este comportamiento resulta explicable si tomamos en cuenta , 

por una parte , la experiencia histórica de nuestro paia de 

haber sido intervenido en diversas ocasione•, obl19Andolo a 

adoptar una postura de no intervención y por tanto de un 

mínimo involucramiento con el exterior . Y por la otra,la 

concentración desmedida de las relaciones de México con IUA , 

anulando , prácticamente , cualquier iniciativa de dispersar 

y fortalecer los contactos con el exterior. 

Los graves problemas económicos y políticos en la década de 

los 70's aunado a cambios operados en el 4Jrlbito internacional 

qeneraron un replanteaaiento de la política exterior del 
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pe.is, los objetivos trazados por el gobierno mexicano para 

tratar de atenuar la conjunci6n de factores adversos tanto 

end6qenos como ex69enos demandaban un cambio sustantivo en la 

acci6n internacional de México. 

Estudiar la realidad interna de Héxico y el medio 

internacional en el cual opera el Estado mexicano nos 

conlleva forzosamente a dilucidar los objetivos y directrices 

;enerales de la politica exterior mexicana lo que 

precisamente , pretendemos en este apartado. 
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l.l.l ECONOHICOS GENl!RALES 

- -'-Pliaci6n y diversificación de las relaciones 

econóaicas 

Desde finales de los sesenta se perciben claras 

tendencias de desgaste del modelo politico y de la 

estrategia de desarrollo económico. El fin del "Milagro 

mexicano" (durante el periodo 1940-1970, la economía del 

país mantuvo una tasa elevada de crecimiento del 6 .1\ a 

precios constantes) puso en •videncia la 

vulnerabilidad de la economía nacional debido a la 

agudización de la dependencia externa en todos los 

sentidos, así como el desequilibrio del sector externo de 

le economía mexicana. 

La estrategia de sustitución de importaciones resultó 

contraproducente puesto que, la expansión industrial se 

llevó a cabo bajo un sistema rivurosa•enta 

proteccionista, creando un mercado interno cautivo con 

una industria manufacturera ineficiente y de co•tos 

elevados, dej6.ndola sin ninouna posibilidad de competir 

en loe mercados internacionales. Ade•6• de oca1ionar que 

11 el pais dependiera en alto grado del comercio exterior 

[ ..• ] pues se hizo indispensable •antener alta la 

capacidad para importar la maquinaria. y el equipo asi 
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como los repuestos y bienes intermedios que requiere la 

industria nacional para continuar su desarrollo", 2 

El recurso al crédito externo se convirtió en el 

expediente favorito de las autoridades mexicanas para 

resolver muchos de los importantes probl••as financieros 

que el pais enfrentaba. Ya para "finales de los sesenta 

México habia llegado al punto de tener que emplear el 22\ 

de ingresos de cuenta corriente para •l servicio de su 

deuda externa 11 • 3 se babia caido de lleno en el circulo 

vicioso del endeudamiento externo: tener necesidad cada 

vez m6s de nuevos y mayores préstamos a fi.n de servir la 

antigua deuda y permitir que quedara un remanente 

importante para financiar proyectos de desarrollo. 

cabe a9re9ar otros elementos económicos que también 

motivaron al gobierno mexicano a buscar nuevas fórmulas 

de solución: el creciente d•ficit comercial y la 

reducción del superávit turistico. Zl pri•ero se 

deterioró aún más dado que las exportaciones nunca 

crecieron al ritmo de las importaciones aunado a las 

fluctuaciones del mercado, ya que en algunas ocasiones no 

solo se contrae el volumen de las exportacion•• sino 

también su valor. En cuanto a lo sequndo, el superAvit 

turistico empezó a reducirse en t~r11inos relativos 

disminuyendo su papel tradicional de compensador del 
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déficit comercial , 11 este sector que había venido 

funcionando como nivelador de la balanza comercial 

tendió a mostrar cierta fragilidad como resultado de los 

gastos de mexicanos en el extranjero por este concepto y 

de las restricciones impuestas al gasto de los turistas 

estadounidenses 11 4 

La imperiosa necesidad de captar mayores volúmenes de 

recursos externos para complementar el proceso interno de 

formación de capital había abierto las puertas del país 

al capital privado y al endeudamiento . La obtención de 

cantidades crecientes de divisas sin tener que recurrir a 

ninouno de esos dos expedientes sólo se lograría entre 

otras cosas 

dinámica. 

promoviendo una actividad exportadora 

Para comprender el intento de reformulación de la 

politica elcterior mexicana , es indispensable contemplar 

paralelamente a estos factores económicos internos los 

eleaentos externos que fueron susceptibles de producir un 

efecto negativo en la ya de por si endeble economía 

mexicana. 

Resulta ineludible mencionar que cualquier política 

coaercial restrictiva que emprendan los EUA afecta 

directamente al comercio exterior mexicano , debido a que 
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el mercado del norte ocupa el lugar número uno en el cual 

se diriqen nuestras exportaciones . Y asi se hizo notar 

cuando el gobierno estadounidense, en agosto de 1971 , 

tomó la decisión de imponer un impuesto adicional del 10\ 

sobre las importaciones . De inmediato reaul t6 claro que 

Háxico era el paie latinoamericano •Ae: perjudicado por 

esta medida . 11 En 1970 las exportaciones mexicana• a EUA 

cubrían el 75\ de las cuales el 52.B\ quedaban sujetas a 

la sobretasa adicional".s 

Esta actitud obligó a nuestro gobierno a reevaluar las 

ventajas de una mayor diversificación de las relaciones 

comerciales internacionales de México. 

Es conveniente remarcar que este tipo de medidas 

proteccionistas adoptadas por los paises desarrollados 

que se presentan en foraa cíclica , según la expanaión o 

contracción de las economías de esas naciones , cauean 

efectos negativos sobre las exportaciones de los paiaee 

subdesarrollados agudizándose con ello el déficit 

comercial característico de éstos 6ltimos. 

Precisamente dicha acción estadounidense en perjuicio de 

la economía mexicana vino a cuestionar aeria•ente la 

presunta relación especial Héxico·IUA y de su capacidad 

para contribuir a la solución de los problemas econó•ico• 

P6qina - 13 



de México Los gobiernos mexicanos anteriores 

consideraban necesario mantener una relación amistosa y 

estrecha con BUA con la finalidad de obtener un trato 

preferencial por parte del principal mercado y la fuente 

de capital y tecnología más importante para nuestro país. 

Al mismo tiempo 

intensificación 

"se cobró conciencia de que la 

de los vínculos económicos con la 

potencia del norte causaba dos efectos principales por 

un lado ,no contribuía a la solución de los problemas 

económicos estructurales de México y , por otro lado , al 

intensificar la dependencia económica , en condiciones de 

desventaja ,se limitaban las posibilidades de autonomía 

política en el campo diplomático 11 ,6 
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1.1.2 ECONOHICOS REGIONALES 

cooperación económica con los países del subcontinente: 

Bl Caribe y A.márica Latina 

Para la consecución de este objetivo era indispensable 

elaborar un plan de acción en base a las condiciones 

existentes del país es decir , lo que la realidad nos 

esté demandando De ahí que ante las presiones 

económicas internas y externas , la promoción de un mayor 

intercambio económico y comercial con los paises dél 

caribe y América Latina constituía una opción viable 

para contrarrestarlas . Para tal efecto , el gobierno de 

Luis Echeverr!a emprendió acciones concertadas tanto a 

nivel multilateral como bilateral . 

Indudablemente una de las eetrateoias regionales mAa 

sobresalientes fue el Sistema Económico Latinoamericano 

(SELA) organismo creado para lograr una mayor 

vinculación entre los paises latinoamericanos. El SELA 

tuvo sus oriqenes durante una qira del presidente 

Echeverria por América Latina y el caribe en 1974 7 . 

Durante su estancia en Venezuela el propio presidente 

mexicano af irm6 lo siguiente : 
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Es conveniente apoyar todos llos) esfuerzos [en} el 

establecimiento de un organismo de consulta y 

coordinación económica latinoamericana que complete 

las funciones de los ya existentes y que permita 

disei\ar programas conjuntos desde una perspectiva 

general 8 

Pocos dias después el SELA tomó forma más concreta a 

través de la declaración conjunta suscrita por los dos 

mandatarios (de México y de Venezuela) el 29 de julio de 

1974 quienes reiteraron ºsu convicción de que los 

pueblos latinoamericanos deben contar con un organismo de 

consulta y cooperación económica , propio y permanente 11 .9 

Es entonces que el gobierno mexicano va a desplegar una 

campai\a intensa de trabajo a nivel regional en búsqueda 

de apoyo para cristalizar dicha iniciativa . 

Bajo esta óptica el caribe va adquirir singular 

importancia para nuestro pais Quien en su afán por 

extender y diseminar el radio de acción de sus relaciones 

con el exterior vio con interés los beneficios que se 

podrian alcanzar si realmente se llegara a implementar 

una cooperación más sólida con los Estados caribeños . 
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Estas naciones a su vez dieron gran acogida a los 

planteamientos reivindicativos enarbolados por el 

mandatario mexicano . 

La visita que efectuara el mandatario mexicano Luis 

Echeverria a diversos puntos del Caribe refleja la clara 

intención de implementar una politica de mayor cobertura 

hacia esta subregión Los destinatarios fueron tres 

paises del caribe anglófono : Jamaica , Guyana y Trinidad 

y Tobago, y del Caribe hispánico , Cuba 

Estos Estados caribei\os de habla inglesa, que recién 

habían accedido a la independencia en el transcurso de la 

d~cada de los sesenta, recibieron con entusiasmo la 

oportunidad de poder vincularse a Latinoamérica mediante 

la concertación política y la cooperación económica , 

mismas que aludía el gobierno mexicano , 

Dichas naciones respaldaron ampliamente el 

establecimiento del Sistema Económico Latinoamericano 

De modo que ya para octubre de 1975 fue aprobado el 

Sistema Económico Latinoamericano cuyas funciones eran 

básicamente : "Defender los precios y la comercialización 

de los productos de exportación , definir los mecanismos 

de apoyo mutuo en todos los sectores y garantizar 

Páq1na - 17 



regional y colectivamente los niveles óptimos de 

importación de capital y tecnologia 11 10 

Alejándonos de la retórica, lo que reviste importancia es 

que el SELA fue un primer intento para establecer un 

mecanismo con el fin de promover los intereses regionales 

estrictamente latinoamericanos en el campo comercial y 

económico sin la asesoria de EUA otro punto 

rescatable es que los paises de Latinoamérica en su 

conjunto pretenden fortalecer su capacidad negociadora 

vía el SELA esto es , "analizar permanentemente la 

evolución de las relaciones externas , en el seno del 

S&LA [lo que] permitirá determinar posiciones 

latinoamericanas en diversos foros internacionales y 

crear , al mismo tiempo , un conjunto de instrumentos de 

negociación que haga posible que América Latina participe 

efectivamente en las complejas negociaciones para 

insertarse en la economia internacional 11 • 11 

Adicionalmente , cabe destacar el impulso que se le dió 

al futuro desarrollo de las empresas multinacionales 

latinoamericanas en el ámbito del SELA . Este estímulo 

"se centró fundamentalmente en la creación de empresas 

multinacionales y de comités de acción sobre áreas 

especificas de interés regiC111al 1 con el propósito de 

aprovechar conjuntamente las ventajas de la cooperación 
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económica para competir en mejores condiciones ante 

terceros paises "· 12 La idea consistía en aprovechar el 

estatuto y la organización de la primera experiencia 

multinacional La Naviera Multinacional del caribe 

(NAHUCAR) creada en san José , en mayo de 1975 ,13 
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l.l.J POLITICOS GENERALES 

En virtud de la interre 1 ación existente entre las metas 

de carácter tanto político como económico , en algunas 

ocasiones resulta dificil hacer una escisión de ambas . 

Ya que los dos objetivos -de orden económico y politico

se trazan en función de la realidad interna , es decir, 

lo que la dinámica interna nos está pidiendo . Es por eso 

que a lo largo de este apartado observaremos la 

complementación de unos y otros objetivos y en alqunos 

casos se recurrirá d la mención de los dos. 

- AW1entar el •argen de participación e influencia en el 

exterior 

surge un claro intel'é& (a raiz, entre otras cosas, de la 

crisis de funcionalidad de la relación bilateral con EUA, 

para dar respuesta a los problemas econó•icos de México) 

de modificar la estructura de la1 relacione• 

internacionales del pais mediante el acercamiento con las 

naciones del Tercer Mundo en general y del Caribe Y 

América Latina en particular. 

Además, la e>:istencia de un ambiente internacional a 

principios de los sesenta caracterizado por la distensión 
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Este-oeste permitió una cierta ampliación de los •Arvenes 

de acción internacional de varios paises de América 

Latina , entre ellos México La incidencia de "factores 

de diversa indole provocaron ese cambio 

surgimiento de nuevos centros de poder como resultado de 

la espectacular recuperación de Japón , la consolidación 

progresiva de la CEE, el acercamiento diplom6tico 

promovido por Nixon con China y la Unión soviética , 

entre otros 11 .14 

Los elementos anteriores impulsaron , en buena medida , a 

revitalizar la concertación de políticas entre paises del 

Tercer Mundo , así como la promoción de reformar el orden 

económico internacional. El mismo presidente ratificó 

dichas metas: 

"Debemos cobrar mayor conciencia de que nuestro destino 

está liqado a las transformaciones que ocurren •'• allA 

de nuestras fronteras ( ... ] , Be por ello necesario 

multiplicar contactos con el exterior l ••. J y salir al 

mundo para enfrentar los problemas que nos afectan."
15 

Para el logro de tales objetivos se intenoificó la 

acción mu! tilateral . Bl ímpetu por buscar el apoyo de 

otros paises de diversas 6.reas geográficas, como lo 
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demuestra el recorrido por catorce países de tres 

continentes16, estaba encaminado a respaldar una de las 

iniciativas más prominentes del gobierno de Luis 

Echeverría , La carta de Derechos y Deberes Económicos 

de los Estados • 

Dicha carta fue aprobada el 12 de diciembre de 1974 , 

después de tres anos de arduas negociaciones en los foros 

multilaterales • Sin embargo , la Carta no fue aprobada 

por unanimidad sino por mayoría de votos (120 a favor , 

10 abstenciones y 6 en contra)17 lógicamente no incluía 

a las potencias industriales sin cuyo concurso el 

instrumento perdía fuerza. 

Resulta ilustrativo transcribir el siguiente párrafo de 

la carta para comprender la rotunda negativa de los 

países avanzados por aceptarla 

Articulo 1. Declara que todo Estado tiene derecho 

soberano e inalienable de elegir su sistema económico 

asi como su sistema politico;y el Articulo 2 especifica 

que todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía 

plena y permanente , incluso posesión , uso y 

disposición sobre toda su riqueza , recursos naturales y 

actividades económicas . En consecuencia de esto ;todo 

Estado tiene derecho a regular y a ejercer autoridad 
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sobre la Xnversión extranjera de acuerdo a sus leyes y 

reglamentos y supervisar las actividades de las 

empresas trasnacionales dentro de su jurisdicción 

nacional. 
18 

Es obvio que aquí se encuentra el meollo del asunto, 

porque son medidas que resultan lesivas para los 

intereses económicos de las potencias industriales. De 

ahí la inviabilidad de tan ambicioso objetivo . 

Ahora bien , hay que resaltar el valor que tuvo la Carta 

como punto de enlace , es decir , como hilo movilizador, 

pues sirvió para activar contactos entre los paises del 

Tercer Hundo , concretamente, entre México y el caribe • 

La coordinación de posiciones por parte de Guyana 

Jamaica y Trinidad y Tobago en lo concerniente a la Carta 

reanimó el espíritu de colaboración entre México y 

aquellos Estados. 

Bn suma , la importancia de la Carta estriba en que fue 

un móvil para unificar esfuerzos y lograr la 

participación activa de los países del Tercer Mundo • 

También cobró importancia la carta en el sentido de que 

demostró diéfanamente que cualquier intento por buscar 

relaciones especiales con los paises avanzados resulta 
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fallido cuando se contraponen los intereses de éstos 

últimos 

Analizando a fondo los resultados de la Carta es 

interesante seaalar que el avance y/o aportación de dicha 

carta consistió en que fue un llamado de atención para 

los países que se encargaron de promoverla, puesto que 

mostró que cualquier intento por buscar una relación 

especial centro-periferia resultaba infructuoso cuando 

los intereses económicos que están en juego son tan 

poderosos , y que más bien la acción se debe orientar 

hacia una cooperación gradual sur-sur. 

No basta con la voluntad de los pueblos del Tercer Mundo 

para tratar de equilibrar la balanza . Una vez mAs la 

realidad era contundente 

intención de modificar 

toda medida que ten9a la firme 

las reglas del tablero •e ve 

seriamente minimizada sin la corre~ponaabilidad de las 

dos fuerzas de poder , tanto paises avanzados co110 

atrasados . 
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l.l.4 POLITICOS REGIONALES 

Me1oror lo posición frente o BUA a trayés de una mayor 

yinculac16n con el caribe y América Latina • 

La política exterior surge como consecuencia de un cambio 

que en lo interno o en lo externo afecta al Estado , esto 

es , el efecto que provoca determinada situación induce a 

poner inmediatamente en marcha la política exterior . 

A groso modo ya se explicaron los factores económicos que 

orillaron tomar un nuevo rumbo en la acción 

internacional de nuestro país Ahora es conveniente 

tomar en consideración los de índole político 

La situación política interna apuntaba la necesidad de 

restituir a México el prestigio internacional del que 

siempre había gozado y que había sido puesto en duda con 

los acontecimientos de 1968 , fundamentalmente por la 

necesidad de expandir la industria turistica en México , 

una forma tradicional clave de traer divisas al país y de 

nivelar el dáficit comercial Era igualmente urgente 

reforzar las bases del sistema político mexicano , " por 

lo que se hacía imprescindible atraer a un sector 
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importante del país : la intelectualidad de i2quierda 

divorciada del gobierno mexicano básicamente como 

consecuencia de lo sucedido en 1968 ".19 

Los rasgos nacionalistas y revolucionarios de la política 

exterior de Luis Echeverría fueron elementos que actuaron 

a favor de la reconciliación de ciertos grupos sociales : 

fuerzas políticas de izquierda . Por eso la tendencia de 

apoyar a los movimientos revolucionarios de América 

Latina con el afán de utilizar la política exterior como 

fuente de legitimidad ,o sea, "como elemento de 

estabilidad interna y como instrumento que mejora la 

posición del gobierno en el diálogo con diversos sectores 

sociales " 2º 

De ahí que el gobierno de Luis Echeverría aprovechara la 

coyuntura chile~a , veamos 

La visita del presidente Luis Echeverría a Chile en abril 

de 1972, cobró cierta relevancia , ya que a partir de ahí 

se inició un nuevo viraje en la acción internacional de 

México. En primera instancia , se celebró en ese país la 

Tercera Reunión de la UNCTAD 1 ocasión que aprovecharía 

el presidente mexicano para confirmar su posición 

tercermundista En segundo lugar 1 se optó por apoyar al 

gobierno de salvador Allende , quien había expropiado la 

principal industria nacional : el cobre . Esta medida, en 
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perjuicio de ciertos intereses económicos de EUA provocó 

un bloqueo crediticio por parte de este último . En su 

defecto 1 el presidente Echeverria ofreció al gobierno 

chileno una linea de préstamos lo que significó un gesto 

importante para romper las sanciones impuestas por 

EUA. 2l 

como podemos observar, el acercamiento con la 

administración de Salvador Allende obedecía más bien a 

motivaciones de orden político que a intereses 

económicos, ya que lograría la conciliación de ciertos 

grupos disidentes al ayudar a un gobierno empenado en 

llevar 

populares 

cabo reformas en beneficio de las clases 

Ahora bien , para lograr una mayor interacción con los 

paises que integran la región del Caribe y América 

Latina, sobre todo en lo correspondiente a la cooperación 

económica y comercial , se elaboraron estrategias en dos 

direcciones : a nivel multilateral y bilateral . 

La explicación de este plan de acción hacia el Area que 

nos ocupa es parte de nuestro objeto de estudio , por lo 

que le dedicaremos un capitulo completo más adelante , 

despues de haber contemplado 1 a dinámica de los paises 

caribef'tos (segundo capitulo) . una vez examinadas aabas 
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realidades -la mexicana y la caribeña- se podrá 

comprender con mayor facilidad el desarrollo de la 

política exterior mexicana hacia los paises del caribe 
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l.2 BVOLUCION Y DBSARROLLO DE LOS OBJBTIVOS 

1.Z.1 Redefinici6n , Jos~ López Portillo. 

La política exterior del presidente Luis Echeverria , cuyo 

propósito fundamental consistió en reducir la dependencia 

respecto de EUA , y a su vez diversificar los flujos 

comerciales , no rindió los frutos que se esperaban 

Paradójicamente , el sucesor de Echeverria , José López 

Portillo recibió un país mucho más dependiente , con una 

situación económica más grave , circunstancias adversas que 

apuntaban hacia un repliegue de la política exterior 

mexicana . 

Efectivamente 

López Portillo 

al iniciarse la administración de José 

los márgenes de maniobra del Estado 

mexicano , tanto en la esfera interna como externa , se 

habían reducido drásticamente . 

El presidente entrante heredó un país en crisis . La salida 

de capitales propiciada en su inicio por el clima de 

desconcierto a que había dado lugar la política económica 

del presidente Echeverría y posteriormente las dos 

devaluaciones del peso dieron origen a un éxodo mayor de 
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capitales . Junto a un incremento considerable de la deuda 

pública externa , que no sólo es significativa por su 

volumen sino porque ha presentado una marcada tendencia a 

la privatización , es decir , a que en el total predominen 

los créditos de las fuentes privadas , destacando las de 

origen estadounidense , lo que ocasiona un costo financiero 

de mayor magnitud . 22 

En consecuencia , la nueva administración le imprimió a la 

política exterior un nuevo rumbo, de acuerdo a las 

circunstancias del país que hereda . La realidad imperante 

demandaba una redefinición de objetivos pues las metas 

trazadas por el sexenio anterior no sólo no •• 
concretizaron sino que se revertieron : al no fructificarse 

los contactos con el exterior los niveles de dependencia 

frente a EUA aumentaron notablemente . 

De manera que , el objetivo medular de la política exterior 

del nuevo régimen se orientaría ha~ia la búsqueda de 

mejorar sus relaciones con EUA , en menoscabo de las 

relaciones con el subcontinente La vuelta a la 

bilateralidad en las relaciones internacionales de México 

más que una cuestión de estilo era una cuestión de 

necesidad 11 23 
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Lo que hos interesa reiterar es que el abandono de las 

antiguas políticas tercermundistas asi como el nuevo 

acercamiento del gobierno mexicano a EUA , debe entenderse 

por el peso determinante de los compromisos adquiridos por 

nuestro país con la banca estadounidense . 

un nuevo elemento va a aparecer en escena : descubrimientos 

de importantes yacimientos petróleros en el sureste del 

país . Este factor interno va a incidir directamente en el 

cauce que siguiera la política exterior mexicana de aquí en 

adelante ; se abren nuevas expectativas y se fincan grandes 

proyectos . 

Al concebir al petróleo como la panacea a nuestros enormes 

problemas el cuerpo de estrategias , 1 os 1 ineamientos y 

acciones generales se implementarían en torno a él 

creando , contraproducentemente , la virtual dependencia de 

un solo producto de exportación y la vulneravilidad que 

ello conlleva Más tarde el tiempo se encargaría de 

demostrar tajantemente 

consecuencias . 

esa tendencia con sus graves 

La crisis económica incentivó al gobierno mexicano 

considerar al petróleo como pivote esencial para captar 

mayores recursos del exterior. Las propias palabras del 

presidente son elocuentes : el petróleo [es) el único 
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recurso que [puede] generar recursos excedentes para 

aplicarlos a resolver[ ... } nuestros problemas . 24 

La poca flexibilidad de maniobra , al no poder elegir ni 

exigir mucho, debido a las circunstancias prevalecientes , 

alentó la decisión de convertir al pais en gran exportador 

de petróleo • 

Para comprender la relevancia de México como pais petrolero 

trancribiremos lo siguiente : "En 1976 las reservas eran de 

6, 338 millones de barriles en 1982 pasaron a ser de 

72,000 millones . Por lo que nuestro país pasó a ocupar del 

decimoctavo al cuarto lugar despuás de la URSS , Arabia 

saudi ta e Irán . La relación reserva-producción es de 55 

afies , mientras que en 1976 era de 19 anos . Las reservas 

probables son de 90, ooo millones de barriles y las 

potenciales de 250,000 millones 2S Las cifras son 

bastante elocuentes México pasó de ser un importador neto 

de petróleo en 1974 a un exportador neto en 1975 , 26 

De tal suerte que la recuperación económica en el periodo 

de 1978-1981 concomitante del gradual desarrollo de la 

industria petrolera , aumentó la presencia internacional de 

nuestro país Por lo tanto la contracción de la 

política exterior en los primeros anos de la administración 
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·de José López Portillo , debido a la crisis económica , 

retornó a su ritmo de actividad . 

No hay que soslayar que la posesión de vastas reservas de 

petróleo implicó una seria modificación del papel de México 

en la arena internacional "Primeramente la 

reincorporación de nuestro país como exportador de petróleo 

colocó a México en un lugar de alta prioridad para EUA , 

porque lo convierten en una fuente de abastecimiento de 

energéticos segura y barata por su cercanía geográfica . Y 

en segundo lugar , la preponderancia de los hidrocarburos 

obligó a nuestro país a participar en la política petrolera 

internacional". 27 

Adicionalmente , el desarrollo petrolero no sólo modificó 

la estructura de comercio exterior hacia el deterioro 

gradual de1 nivel de diversificación de las exportaciones , 

concentración de éstas últimas en un producto únicamente,28 

sino que además aceleró el proceso de integración de la 

economía mexicana al mercado de EUA al favorecer un mayor 

intercambio comercial asi como la entrada masiva de 

inversión privada estadounidense . 

En un intento por contrarrestar dichos efectos se 

reactivaría y redefiniría 13:1 proyecto de diversificar las 

relaciones económicas internacionales de México pero 
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sobre bases más pragmáticas y selectivas , a diferencia del 

que otrora implementara la administración de Luis 

Echeverria . Este fue el motivo principal de los encuentros 

que se efectuaron con dirigentes de Japón Francia 

Alemania Suecia y Canadá gobiernos interesados 

concretamente en el energético mexicano , 11 se negociaron 

paquetes de cooperación económica , que no es otra cosa más 

que el intercambio 

fina11ciero y técnico 11 

de 

29 

ventas de petróleo por apoyo 

El contexto anterior advertía la co11pleja dinámica en la 

cual estaba inmerso nuestro país por un lado era 

evidente la inserción de la economía mexicana a la economía 

internacional como país proveedor de petróleo y por otro , 

la creciente vulnerabilidad y dependencia crónica de bienes 

de capital y recursos financieron externos . 

Por otra parte , en el ámbito regional -Centroamérica y el 

Caribe- la actuación de las relaciones internacionales de 

nuestro país va a cobrar un matiz diferente." La profunda 

crisis de Centroamérica , la agudización de los conflictos 

militares y la inestabilidad social en la zona , amén del 

endurecimiento de la posición de EUA que a•enaza con 

internacionalizar la problemática regional 

diversos factores que pondrían fin al 

30 son 

retraimiento 

característico de México frente a los acontecimientos al 
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sur de la frontera y a la escasa interacción bilateral 

tanto económica como política entre nuestro país y las 

naciones de la cuenca del caribe 

Es menester subrayar que la creciente participación de 

México en el área obedece a conside1·aciones de interés 

nacional : se pretende a toda costa evitar tener un foco de 

tensión social , militarismo 'o intervención directa al sur 

de la frontera que pueda afectar al proyecto económico y 

político nacional que tarde o temprano lo lleve a 

involucrarse en él más directamente alterando la 

prioridad de su hasta ahora poco significativa política de 

defensa nacional 11 31 . Baste mencionar que alrededor del 80\ 

de la producción petrolera mexicana se origina en 

territorio fronterizo con Centroamérica • 32 

La necesidad de evitar la regionalización del conflicto 

obligó al gobierno mexicano a implementar una política de 

mayor relieve con respecto a la región , múltiples acciones 

estuvieron encaminadas a lograr ese objetivo La 

Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador , el Acuerdo 

Enárgetico suscrito por México y Venezuela, mejor conocido 

como el Pacto de san José y posteriormente la formación del 

Grupo contadora . 
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Es conveniente enfatizar que la bonanza económica mexicana, 

a raiz del auge petrolero, dio cabida a que se 

concretizaran acciones importantes tendientes a paliar, en 

la medida de lo posible, la crisis centroamericana . 

Evidentemente el rubro en el cual pr.;t!r:tan aportar tanto el 

gobierno mexicano como el venezolano lo constituía el 

petróleo 

ayuda. 

por tanto hacia este sector se canalizó la 

Bs indispensable subrayar que la política exterior del 

presidente José López Portillo estuvo marcada por dos 

factores· que determinaron la dirección y el desarrollo de 

la misma : el primero a nivel interno , el ascenso de 

nuestro país como uno de los principales exportadores de 

petróleo a nivel mundial y los cambios que ello implica . 

Bl segundo de carácter externo aledafio a nuestras 

fronteras, el conflicto centroamericano . 

Los dos elementos aludidos fueron decisivos en el 

comportamiento de la acción internacional mexicana . No es 

sorprendente que los lineamientos generales de aquélla se 

avocaran hacia estos dos puntos acaparando toda la atención 

del gobierno mexicano . 
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Lo anterior repercutió directamente en las relaciones 

México-caribe Puesto que la agudización de la crisis 

Centroamericana obligaba a la nación mexicana a 

intensificar medidas que coadyuvaran a la solución pacifica 

del conflicto . 

Razones suficientes para que el gobierno mexicano marginara 

nuevamente los vínculos con las demás naciones que 

conforman la ~uenca del caribe 

Así observamos que el 

México-caribe bajo el 

afán de consolidar las relaciones 

sexenio de Luis Echeverría fue 

perdiendo fuerza durante la administración del mandatario 

José López portillo . 
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1.2.2 Reat1raac16n , H1gue1 De la Harid Hurtado. 

Va para 1982 existirían nuevas condicionantes que 

llevarían a la nueva administración a proseguir el 

camino de su antecesor Incluso las dos grandes 

tendencias de la acción internacional mexicana durante el 

gobierno de José López Portillo : EUA , por una parte , y 

Centroamérica por la otra ; búsqueda de una aejor 

interacción con la primera y una activa política de 

distensión con la segunda no sólo se mantendrían con 

Miguel De la Madrid sino que se intensificarían . Se 

presentaría entonces con el 

cambio mAs de estilo que de fondo 

las directrices generales , con 

gobierno entrante un 

porque se mantuvieron 

la salvedad de que se 

adecuaron las estrategias conforme a las nuevas 

circunstancias. 

En las postrimerías del sexenio de José López Portilo el 

rio se desbordaria con fatales consecuencias • No fue 

sorprendente que el gobierno entrante canalizara todas 

sus energías en el proceso de recuperación económica del 

país , la prioridad número uno consistía en encauzar las 

aguas a su cauce normal , ello seria un camino largo , 

sinuoso y lento . 
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La imperiosa necesidad de reordenar la economía mexicana 

por un lado y el aqrava111ento del conflicto 

centroamericano por el otro , lejos de causar un efecto 

de replieque en la política exterior la activaron , se 

dinamizaron las acciones y mecanismos tendientes tanto a 

paliar la situación nacional como a minorar la crisis 

centroamericana . 

Pasemos pues a examinar los elementos endógenos y 

exóqenos que determinaron dicho comporta•iento de la 

acción internacional mexicana durante la administración 

de Miguel De la Madrid Hurtado. 

Al asumir el poder el presidente De la Madrid a finales 

de 1982 , la economía mexicana atravesaba por la crisis 

más severa desde la depresión de los aftos treinta , 33 

Por pr1emra vez desde aquellos aBos la economía mexicana 

tuvo una tasa de crecimiento neoativo del O. 5 't. , un 

nivel histórico de inflación anual acumulada por encima 

del 100 % y una deuda externa total acumulada por encima 

de 82 mil millones de dólares 

Ahora bien es conveniente utilizar la variable 

comparativa para entender la magnitud y complejidad de 

la situación . Los siguientes indicadores económicos son 

sumamente reveladores : En el período de 1960-1975 se 
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registró una tasa de crecimiento del 6 \ anual , de 

1977 a 1981 , fué del 8 \ anual , en 1982 de -o. 5 \ .. 

En lo referente a la deuda externa pública en 1970 se 

acercaba a los 4 mil millones de dólares en 1976 se 

cuatriplicó llegando a los 16 mil aillones de dólares , 

ya para 1982 era una suma estratoaférica : casi 83 mil 

millones de dólares. Igualmente hubo un aumento 

cona iderable del ritmo de la inflación a 1970 le 

corresponde el 'l; en 1976 27. 2 \ . 1981 28. 7 \ y 

en 1982 casi el 100 \ 34 

1960-1972 1977-1981 1982 

Tasa de crecimiento 6\ 8\ -o. 5% 

(anual) 

1970 1976 1982 

Deuda externa 

(11illones Dlls) 4 000 
16 ººº 83 ººº 

1970 1976 1981 1982 

Inflación 4\ 27. \ 28.7\ 100'\ 

Fuente Foro Internac101Jal , no.1 , jul-sep, 1983, p .. eo. 
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Elementos diversos tanto de carácter interno como externo 

provocaron tales efectos devastadores en la econonía 

mexicana . 

Por una parte la disminución de los precios del 

petróleo y el rápido aumento de las tasas de interés a 

nivel mundial {que entre 1978 y 1981 pasaron del 6 al 

20 %) produjeron una reduccc16n significativa de la 

capacidad financiera del pais para cubrir sus crecientes 

compromisos financieros con el exterior y el alto costo 

de las importaciones . 35 

Asimismo el fácil acceso a las fuentes de 

financiamiento internacional , dada la confianza de la 

banca mundial en el potencial petrolero del país 

induciría a convertir el endeudamiento externo en el 

expediente favorito para contrarrestar el desequilibrio 

en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos y la 

reducción de ingresos de divisas por concepto de 

exportaciones ocasionando no sólo el crecimiento 

incontenible de la deuda externa hasta convertirse 

·nuestro país en uno de los principales deudores a nivel 

mundial , sino que también alteró la estructura de la 

deuda a medida que se endurecían los créditos , esto es 

otorgamiento de créditos bajo condiciones más onerosas . 
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Y como expresara Fidel castro "se prestó dinero a los 

paises subdesarrollados a un interés más bajo y ahora se 

cobra mucho mas alto " 36 Las consecuencias de esta 

política de endeudamiento pronto surtirían efecto 

enormes salidas de capital, por concepto ya no del paQo 

de la deuda sino de intereses de la misma -que a su vez 

absorben un porcentaje bastante considerable de las 

exportaciones- causaron estragos en la economía mexicana, 

era imposible el desarrollo del país bajo estas 

condiciones . 

En esta coyuntura resultaba indispensable más que 

oportunamente , utilizar a la política exterior como un 

instrumento que coadyuvara al loqro de los objetivo• 

nacionales ,siendo, por lo tanto un medio para 

conseguir los propósitos y al mia•o tiempo un elemento 

que contribuye al desarrollo nacional . De ahi radica la 

relevancia que adquiere , al incorporarse un capitulo 

completo en el Plan Nacional de Desarrollo , 11 el cual 

contiene las tesis centrales y las estrateQia• generales 

de la política exterior de México asi como un 

diagnóstico de la situación internacional que nutre el 

proceso de toma de decisiones 11 37 

Por su parte la realidad de la dinámica interna 

demandaba tomar acciones a fin de solucionar los Qraves 
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problemas económicos la primera se concretizó en una 

negociación con la banca internacional , arrojando como 

resultado la firma de un conocido "programa de ajuste 11 

con el FHI , como condición necesaria , para la obtención 

de nuevos créditos y la reestructuración general de la 

deuda . 

como comúnmente sucede al negociar en momentos 

apremiantes , se reduce el abanico de posibilidades 

por lo que finalmente las medidas adoptadas no siempre 

son las más convenientes para el desarrollo del pais . 

En este contexto , el rumbo de la politica exterior 

mexicana se enfocaria en dos vertientes primordialmente : 

Primera , hacia una relación más estrecha 

acreedor y cliente comercial de México 

c~n el primer 

, EUA quien 

aprovecharía la endeble situación para obtener ventajas 

importantes en sus relaciones energéticas y comerciales y 

para imponer condiciones poco flexibles en cuanto al 

otorgamiento de nuevos créditos . Y en segunda , la zona 

adyacente a la frontera sur de Héxico , Centroamérica . 

La administración de Higuel De la Madrid mostró especial 

interés en reafirmar los esfuerzos de nuestro país para 

lograr la pacificación de Centroamérica Dicho 

presidente inició una campaña diplomática en búsqueda de 

Páqina - 43 



aliados para conseguir tal objetivo y encuentra 

respuestas favorables de parte de Colombia Panamá y 

Venezuela no es casual que sean precisamnente paises 

contiguos a la zona de conflicto . 

Hay que hacer hincapié en que esta tendencia multilateral 

bajo el presidente Miguel De la Madrid Hurtado 38 , no 

fue producto de una mera voluntad política lo que 

sucede es que las estrategias se van amoldando acorde a 

las circunstancias prevalecientes 

De tal suerte que México aprovechó la coyuntura por la 

que atravesaba América Latina el clima resultaba 

propicio para unificar políticas : problemas similares de 

recesión endeudamiento sin precedentes , disminución en 

el precio de las exportaciones de materias primas y la 

necesidad de poner en marcha programas de ajustes con un 

alto costo social • 

Así pues , las mismas afecciones padecidas -aunque de 

diferente magnitud en cada pais- resultaron ser el 

acicate para tratar de encontrar de manera colectiva 

fórmulas resolutivas tal fue el caso de la acción 

diplomática del Grupo Contadora y posteriormente el 

consenso de cartagena . 39 
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Por otra parte , a la luz del comportamiento de la 

política exterior mexicana , podemos vislumbrar lo que 

algunos especialistas denominan como la desarticulación 

dicotomia , no correspondencia entre la agenda política y 

económica de aquélla.40 

En efecto al examinar la acción internacional de 

México en el ámbito regional -por ser el espacio clave en 

donde se manifiestan con mayor nitidez los giros y 

modificaciones de la misma- nos percataremos de la 

contradicción que existe entre las directrices de la 

dimensión política y la esfera económica Lo cual 

significa que en el plano político se arguye a favor de 

una concertación de criterios y un mayor acercamiento 

para con los vecinos del sur el caribe y América 

Latina. Mientras que en el ámbito económico se implementa 

una política de creciente inserción con el país del 

norte. 

Si bien es cierto que este fenómeno es característico de 

las relaciones internacionales de nuestro país , también 

lo es el hecho de que a partir de este período se va a 

presentar con mayor fuerza La crisis económica 

contribuyó a agudizar algunos de los desequilibrios y 

contt·ddicciones ya existentes . 
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El asunto no es tan sencillo corno parece , tampoco es 

cuestión de estilo de la administración presidencial en 

turno , obedece más que nada a presiones internas y 

externas , mismas que obligan a implementar determinadas 

acciones que no siempre van de la mano, acentuando de 

esta manera la falta de correspondencia entre ambas 

agendas de la política exterior mexicana . Examinemos 

pues , a grandes rasgos la situación . 

A partir de 1983, la administración de D€: la Ha di-id 

inicia una política de liberalización del sector externo 

de la economía mexicana . La Carta de Intención suscrita 

con el FHI 4l el 2 de noviembre de 1982 , marcaría la 

pauta hacia este objetivo ; en la carta se asentaba la 

necesidad de parte de México , de revisar los sistemas de 

protección arancelaria Después vendrían otras dos 

acciones clave que seguirían la misma dirección El 

Hemorandum de Entendimiento Comercial México-EUA en 

1985 y posteriormente, el ingreso de nuestro país al GATT 

en 1986 . Tanto presiones de orden interno como externo 

se conj\lgarían para incidir en el rumbo que tomara el 

gobierno de Miguel De la Madrid Hurtado . 

Por una parte presiones externas sobre todo 1 as 

provenientes de los EUA , obligaron en gran medida a que 
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se adoptara el camino hacia una apertura gradual del 

comercio exterior mexicano . 

causas de orden interno de la economia de EUA , como lo 

indica su creciente déficit comercial , motivaron a la 

potencia del norte a replantear su política comercial 

internacional , trayendo como resultado una primera Ley 

de Acuerdos comerciales promulgada en 1979 y 

posteriormente vendría una segunda corregida y aumentada, 

en 1984 . 

En cuanto la primera Ley el punto que afecta 

directamente a la economía mexicana es la referente a los 

derechos compensatorios y medidas antidumping cuyo 

propósito medular es castigar a las importaciones que 

causen dafto material a las industrias de EUA porque son 

subsidiadas en su producción o importadas en condiciones 

de dumping. 42 

Y la segunda , especifica la obligación, por parte de los 

que comercian con los EUA , de abrir en mayor orado sus 

fronteras a las mercancías provenientes del pais del 

norte so pena de que al no hacerlo queden 

automáticamente excluidos del Sistema General de 

Preferencias (SGP) que es la única forma de participar en 

dicho mercado , así como la posibilidad de abrir nuevas 
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zonas libres de comercio de EUA con distintos países del 

mundo , en la cual su zona de influencia ocupa un papel 

prominente , con México a la cabeza . 43 

Tal y como podemos estimar , la revisión de las reglas 

del juego en materia comercial por parte de EUA y la 

modificación de las mismas , fueron acciones encaminadas 

a lograr un sistema económico mundial abierto y no 

discriminatorio al cual deberían someterse el mayor 

namero de países 

Bate marco de acción de la política exterior 

estadounidense revela dos aspectos que vale la pena 

subrayar : Primero , EUA en su afán por corregir los 

desequilibrios de su economía elaboran una serie de 

estrategias, donde se le concedió mayor relevancia a los 

aspectos de las relaciones económicas internacionales que 

a las condiciones particulares de su propia economía , 

pretendiendo desde esta perspectiva solucionar sus 

problemas a costa de los países subdesarrollados Y 

seoundo , en razón del anterior , la inminencia de la 

liberalización de las economías nacionales ya era 

evidente , actualmente este proceso se encuentra en sus 

momentos més álgidos . 
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El recrudecimiento de las posturas proteccionistas de 

EUA, que son medidas de franca hostilidad hacia las 

exportaciones de los paises subdesarrollados en general 

y de México en particular, hacia imperativo que el 

gobierno mexicano buscara un entendimiento comercial con 

EUA de manera que garantizara la entrada de las 

exportaciones mexicanas al 9ran mercado del norte. 

De ahí estriba la tendencia de nuestro pais por 

implementar una política de liberalización económica 

Por otra parte , a nivel interno , al no generar el 

sector externo las divisas necesarias para el crecimiento 

económico , en parte por las medidas restrictivas de los 

paises industrializados a las que ya nos hemos referido 

y también por la falta de competitividad debido a 

problemas estructurales de la industria •anuf acturera 

mexicana que carece de un sector productor de bienes de 

capital y su consecuente dependencia de la economía 

estadounidense en esta materia 44 , forzó a nuestro país 

a considerar dos medidas clave para facilitar la 

captación de divisas : 1. Lograr un mayor acceso rfo las 

exportaciones mexicanas al mercado de EUA lo que 

significa aumentar la proporción de por si alta del 

comercio exterior mexicano con el país del norte , y 2. 

Estimular y promover la afluencia de Inversión Extranjera 
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a nuestro pais , lo cual implica liberalizar las reglas 

del juego en este rubro . 

Conforme a esta perspectiva del gobierno mexicano , la 

Inversión Extranjera se convierte en un elemento 

fundamental de la lógica del modelo de crecimiento 

actual, porque representa el ingreso de divisas que el 

sector exportador no logra proveer suficientemente 

Lo que importa remarcar es que nuestro pais se abrió al 

exterior bajo una política comercial no instrumentada en 

razón de los intereses de México sino que básicamente 

obedece a presiones externas Si explícitamente se 

reconoce el problema crónico del sector industrial 

nacional es ahí en donde se deben concentrar las 

acciones 

Las lineas precedentes confirman el desarrollo de la 

política exterior nacional , misma que apunta más hacia 

el norte que hacia el flanco sur concretamente el 

caribe . 

Pese a ello, hay que hacer hincapié en que es en el 

periodo de Miguel De la Madrid Hurtado en que se recobran 

los brios para fortalecer e identificar puntos de 
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conexión que logren dinamizar las relaciones Héxico

caribe . 

Así sucedió con ciertas naciones del caribe anqloparlante 

especif icamente Belice , Jamaica y Barbados . 

se trataba de reestablecer y/o rescatar loa lazos de 

unión con la subreqión caribef\a con la finalidad de 

revitalizar los puentes que se habían entablado con 

dichos paises • 

La visita del Jefe del Ejecutivo Miguel De la Madrid a la 

nación belicena y a la isla jamaiquina, así como la 

incorporación de Barbados al Acuerdo de san José en 1984, 

permiten entrever el propósito de nuestro país de 

despertar del letargo en el cual se habian sumido las 

relaciones con el caribe de habla inglesa . 

El avance es lento , sin embargo no hay que olvidar que 

en la década de los ochenta la nación mexicana inició un 

proceso irreversible de liberalización económica , en el 

cual la relación bilateral con el vecino del norte jueQa 

un rol fuldamental . 

En suma las directrices generales de la acción 

internacional mexicana evidencian , sin luqar a duda , la 
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falta de correspondencia entre las dos dimensiones que la 

conforman Bl proyecto económico apunta hacia una mayor 

inserción y complementariedad con la economía de EUA. , 

mientras que la esfera política tiende a enfatizar la 

diversificación de las relaciones exteriores 

No obstante , la administaración salinista va a tratar de 

equilibrar la balanza , numerosas acciones tomarán ese 

rumbo con el afán de consolidar los nexos con nuestros 

vecinos del sur . 

Bl contexto interno y el complejo escenario 

internacional, serán factores determinantes en el 

comportamiento de la política exterior bajo el régimen 

salinista . 
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1.2.3 continuación , Carlos Salinas De Gortari 

En efecto, los tres primeros aftos del sexenio de Carlos 

Salina De Gortari revelan, indudablemente, la 

continuidad del proceso de apertura de la economia 

mexicana iniciada por su predecesor Miguel De la Madrid 

Hurtado conservando, lógicamente , los rasgos 9enerales 

de la política exterior mexicana • 

Inclusive la administración salinista acelera el proceso 

aludido encontrAndonos ahora justamente en una 

etapa crucial , en pleno tr!nsito hacia la concreción y 

cristalización de las pautas y objetivos trazados desde 

el sexenio anterior . 

Abordaremos este último punto de las misma manera que 

hemos tratado los apartados 

contextualizando el entorno en el 

precedentes 

cual se inscribe la 

acción internacional de nuestro pais , considerando en 

primera instancia , las ccndiciones a nivel interno para 

después contemplar las prevalecientes er. el 6abito 

internacional con la intención finalmente de 

distinguir los elementos que influyen en el desarrollo de 

la política exterior mexicana y observando , al •is110 

tiempo , el comprtamiento de la misma . Veamos . 
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La década de los ochenta se caracterizó por la aplicacióD 

constante de severos programas de ajuste impuestos por 

los organismos internacionales , FHI entre ellos , los 

cuales implicaron al tos costos politico-económicos para 

nuestro pais . La caída drástica por el pago ºpuntual " 

de los intereses de la deuda externa y del deficiente 

ingreso de capitales nuevos fueron y son un obetAculo 

permanente para el desarrollo nacional . La transferencia 

enorme de capitales al exterior por concepto del servicio 

de la deuda externa fue la tónica de toda la década , 

que no en vano a todos estos ai\os se lee atribuye el 

nombre de la "décaña pérdida " . 

correlativamente la endeble situ1ción económica 

conllevaría , en gran medida , a un deterioro constante 

de la legitimidad del gobierno mexicano 4S Las 

elecciones de 1988 confirmaron , indubitablemente , el 

desgaste politice del partido en el poder La 

posibilidad que se abrió en dichas elecciones la 

existencia de un sistema efectivo de partidos , se esfumó 

paulatinamente al ser reemplazada por una 11 reforma de 

Estado 11 que pretende revitalizar al régimen sin alterar 

su estructura interna . Hedida complementaria que vino a 

reforzar el proceso de liberalización económica , puesto 
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que el eje medular de dicha reforma consiste en 

liberalizar el mercado más no la política en el país . 46 

La reforma del Estado mexicano , cuyo objetivo es dejar 

atrás el llamado "Estado obeso 11 para ser sustituido por 

un "Estado fuerte" que no sea productor sino mero 

director que no sea un obstáculo sino un vehículo para 

que las fuerzas privadas del mercado nacional e 

internacional se encarguen de remodelar las instituciones 

y procesos productivos de la sociedad . 47 

Justamente , las líneas anteriores constituyen la esencia 

de la política dominante de nuestro país . No obstante , 

como ya hemos reiterado este modelo económico no 

corresponde solamente a factores internos sino que 

también los externos interfieren decisivamente , en los 

cuales , EUA tiene un peso fundamental siendo éste 

último la variable constante que no podemos de 

ningunara manera , pasar desapercibida 

Para tal efecto , es indispensable realizar una pequefta 

retrospección del medio internacional . 

El nuevo modelo económico -Neoliberalismo- sentó sus 

bases sólidamente en la década de los ochenta Al 
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acceder al poder Ronald Reagan se impulsaría 

fuertemente eSte proceso de liberalización económica 

internacional , imponiendo por todos los medios posibles 

esta nueva visión del mundo • 

El propósito cardinal del presidente Reagan , estribaba 

en recuperar a toda costa los espacios políticos 

geográficos y estratégicos supuestamente perdidos por la 

postura de debilidad de su predecesor James Carter . Para 

alcanzar estas metas era necesario elaborar un plan de 

acción , los Documentos de Santa Fe I y II cubrieron esa 

exigencia : ambos contienen loe objetivos y directrices 

centrales de la politica exterior de EUA en el mundo , en 

general y América Latina y el caribe, en particular. En 

los dos documentos se contemplan las relaciones 

especiales con paises clave de los cuales a México se 

le otorga un papel prioritario 

Las estrategias económicas de EUA , utilizando su estilo 

11 muy peculiar " de interpretar la realidad acorde a sus 

intereses y conveniencia , reflejan lo que más tarde se 

implantaría como la filosofía dominante 

propuesta es bastante ilustrativa : 

La siguiente 

"EUA deberá estimular , mediante programas públicos 

como privados , el desarrollo de la empresa privada 
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en Amárica Latina y procurar acelerar la 

privatización de las industrias paraestatales Un 

saludable sistema económico requiere reducir el 

excesivo control e interferencia gubernamentales " 
48 

La extracción anterior es muy reveladora , EUA busca 

afanosamente recuperar su hegemonía económica a costa de 

los paises débiles . 

Otro elemento que nos permite entender todo este ambiente 

neoliberalizador 

Económica de EUI\ 

administración Reagan 

es el Programa de Recuperación 

puesto en marcha por la 

sus premisas generales residían 

en un ataque directo a la participación del Estado en la 

economía , una reasignación radical de recursos dentro 

del sector público y del conjunto de la economía en favor 

del qasto y de la producción militares . La concreción de 

un programa de esta naturaleza era concebible únicamente 

bajo un poder ejecutivo fuerte , activo y con un sólido 

liderazgo politice . 49 En consecuencia todas las 

acciones se deberían contemplar bajo esta óptica y así 

sucedió • 

En suma , el neoliberalismo pretende que la economía 

quede totalmente dirigida por las fuerzas del mercado y 

que sean las leyes naturales de la oferta y la demanda 
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las que regulen por si mismas la distribución de la 

riqueza • 

Por otra parte es un hecho palpable la marcada 

tendencia hacia la formación y consolidación de grandes 

bloques económicos. Tantos años de confrontación entre 

las dos superpotencias EUA y la URSS minó 

sistemáticamente las bases de una economia sana 

Mientras 

militares 

que otros eXentos de abrumadoras 

capitalizaban los intereses en 

exigencias 

la esfera 

productiva tal fue el caso de Japón y Alemania 

quienes lograron un emorme avance científico y 

tecnológico , incremento de su productividad en general 

penetración en los mercados mundiales debido a una al ta 

competitividad internacional 

Bl afianzamiento indiscutible de Japón y Alemania como 

potencias económicas acelera la propensión hacia la 

fortificación de grupos regionales a nivel mundial . El 

tránsito hacia esa etapa permite vislumbrar un escenario 

internacional dominado por tres ejes de poder : De un 

lado la CEE con la preeminencia de la Alemania 

unificada sin descartar la posibilidad de la 

incorporación posterior de la Europa del Este Por el 

otro , la cuenca del Pacifico 

económico de dicha región 
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continente americano , con EUA y canadA y su zona de 

influencia 50 

Ante esta perspectiva , naturalmente , México y América 

Latina deberán revitalizar los modelos de integración y 

adaptarse sin demora alguna y en las mejores condiciones 

posibles al cambiante entorno internacional a fin de 

vincularse a los centros comerciales financieros y 

tecnológicos má.s dinámicos del orbe . veamos pues la 

actuación de la política exterior de México en este 

contexto . 

Nuestro país no 

ocurre en el 

internacional. 

debe permanecer 

complejo y 

al m6.rgen 

caabiante 

de lo que 

escenario 

La estrategia a seguir para lograr una mejor inserción en 

la economía mundial es ineludiblemente la 

diversificación de las relaciones internacionales del 

pais . Pareciera recomendable que esta táctica debiera 

cubrir los más diversos frentes : empezando por el 6rea 

geográfica inmediata , al norte con EUA y cana.dé , y al 

sur con el caribe y América Latina 

la región del Pacifico y la CEE 

Abarcando tatllbién , 

entre otras • Sin 

embargo , en términos concretos el rumbo de la política 
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exterior mexicana apunta hacia otra dirección : una mayor 

y prooresiva vinculación con los vecinos del norte . 

La politica de apertura económica externa de México , la 

incidencia de las transformaciones en el 6mbito económico 

internacional y los trastornos profundos al interior de 

EUA , son el cuadro Qeneral en el cual ae encuentra 

inmerso el Tratado de Libre Comercio (TLC) , México , EUA 

y canadA • Lo que nos interesa diatinguir •• que todo• 

estos elementos hiceron m6s factible que nunca la 

suscripción de tal acuerdo , 

Efectivamente , tal y coao se perfilaba en el pasado a6s 

reciente la pretensión del gobierno mexicano de asegurar 

l• permanencia y el creci111iento de nuestras 

exportaciones, evitando la aplicación de aedidas 

unilaterales y restrictivas asi co•o una •ayor 

presencia de la inveraión extranjera en nuestro pais , 

son entre otras cosas , el punto nodal a favor de un TLC 

con los paises del norte • 

Asimismo 1 los crecientes desequilibrios que manifiesta 

la economia de los BUA 51 y la confiouración y 

perfeccionamiento de grupos econ6aicos regionales 

coaccionan al país del norte a adoptar una política de 

refortalecimiento con su zona de influencia . 
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Bn este sentido, resulta oportuno parafrasear a octavio 

Paz: "La consolidación y la emerc¡encia de nuevos centros 

de poder obligarán a los Estados Unidos a volverse más y 

aAa hacia el continente americano" 52 

Lo anterior es particularmente cierto, la Iniciativa para 

las Am•ricas 53 propuesta por el presidente George Bush, 

se encamina hacia ese objetivo. 

Bl panora•a actual de las relaciones internacionales 

exige un mayor dinamismo de la política exterior mexicana 

en los m6s diversos frentes. Porque si bien es cierto 

que la suscripción del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá redundará en una mayor -de por si 

elevada- compenetración de nuestra economía con la de los 

Estados Unidos, tambián lo es el hecho de que justamente 

por este 11otivo resulta imprescindible para nuestro pais 

••trechar loa lazos con nuestros vecinos del sur, el 

caribe y América Latina. Es decir, la implementación de 

una estrategia hacia el norte (TLC) exige a su vez la 

con1ecusi6n de otra hacia el sur de manera que sea un 

contrabalance en su relación con los paises desarrollados 

y al mismo tiempo que coadyuve los paises 

latinoamericanos a tener un mayor peso y capacidad de 

negociación con los ~entros he9em6nicos. 

Página - 61 



sin embargo, guardar el equilibrio de ambas estrategias 

es muy dificil, simplemente porque la ejecución de una 

aleja la realización de la otra y ello lo podemos 

corroborar en la práctica. 

Es innegable la implementación de diversas acciones que 

buscan ampliar las perspectivas de nuestro pais frente al 

exterior. Bn la parte eubcontinental no podemos dejar 

de mencionar ciertas iniciativas que se orientan hacia 

ese objetivo. 

Bl af6n de reforzar los vínculos con los Estados 

caribeftos durante la presente administración es latente , 

Bl hecho de reconocer ol caribe coao la Tercera Frontero 

~, en propias palabras del presidente Carlos 

salinas de Gortari, es un indicio que expresa 

di6fanamente el valor que se le ha asignado a la 

subregión caribefta . 

Para conseguir la meta de ampliar las relaciones Héxico

caribe se han contemplado diversos mecanismos , Por una 

parte , se ha trabajado 11ultilateralmente a travás de la 

Caricom y el Banco de Desarrollo del Caribe, Y por la 

otra , no se ha dejado al margen el peso que juegan las 
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relaciones bilaterales con las naciones caribeñas , por 

lo que innumerables esfuerzos se orientan por esta v!a . 

La administración salinista se ha interesado en retomar 

los contactos que ya se hab!an establecido con el 

mandatario Miguel De la Madrid • Incluso se ha preocupado 

por proseguirlos e intensificarlos a fin de continuar y 

no interrumpir el proceso de acercamiento hacia el 

caribe. 

Las relaciones bilaterales con la isla jaaaiquina y el 

Estado caribefto continental de Belice , se encuentran en 

pleno camino de consolidación . 

Ciertamente no se puede hablar de grandes avances porque 

apenas se están implementando loa mecaniaaoa idóneos para 

conseguir óptimos resultados Ya se han firmado 

mÍlltiples acuerdos abarcando diferentes sectores de 

cooperación con dichos paises del caribe An9l6fono • 

Por otra parte es •enester seftalar otras acciones 

paralelas cuyo objeto ea el de lograr una •ayor 

participación de México en la región • 

Por ejemplo, el Grupo de Rio es un· Hecania•o Permanente 

de consulta y Concertación Política, 54 que ha 
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funcionado para coordinar políticas entre loe paf.ses de 

Latinoamérica y para activar consultas en temas de 

interés común, como la deuda, comercio e inversión. 

De iqual modo la cumbre Iberoamericana fue un primer 

diálogo í:intre todos los paises de América Latina , ade•6s 

de Espafta y Portugal , que persigue el mismo propósito. 

Otro paso importante lo constituye el Grupo de loa 

Tres 55 con miras a lograr una integración económica por 

ramas de actividad especificas, en lo bilaterial, y 

conforme las condiciones lo permitan en lo trilateral 56 

Por otra parte, el interés y la conveniencia de una 

Centroa11érica estable es el aóvil de la política exterior 

mexicana en la región, el propio presidente Carlos 

Salinas de Gortari manifiesta al respecto: 

ºcentroa•érica, cuyos 9ravea conflictos tienen 

repercusiones de importancia para M6xico por 

su inmediación con el paia .•• Sl eafuerzo 

se9uir6 [siendo] apoyar todo intento Por lograr 

una solución pacifica a loe probleaas del área" 
57 

Bl hecho de que se haya firmado en México •l Acuerdo de Paz entre 

el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional y el Gobierno de 

El Salvador, que encabeza el presidente Alfredo Criatiani, no es 
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accidental, es el resultado de haber propuesto y apoyado una 

solución negociada al conflicto salvadorefto. 

Ahora bien, pasando a las relaciones extracontinentales, vale la 

pena mencionar la insistencia del gobierno mexicano por lograr 

una participación más amplia con la Comunidad Económica Europea y 

la cuenca del Pacifico. con la primera ya se f irm6 un acuerdo 

marco a nivel multilateral, y con la segunda nuestro país ingresó 

a la conferencia Económica de la cuenca del Pacífico. 

Bn concreto , si bien todos estos intentos por ampliar el 

horizonte del país no pueden pasar inadvertidos tampoco podemos 

pasar por alto la •arcada tendencia de México hacia el Norte más 

que para con el sur. Si hacemos un balance de la acción 

internacional mexicana podremos observar tal comportamiento. 

Ciertamente estamos inmersos en un contexto internacional 

determinado por profundos cambios globales y por el 

reordena•iento del sistema económico mundial. Pero si de alqo 

estamos seguros es que América Latina no está en discusión, es 

indiscutible su subordinación a Estados Unidos al no haber un 

contrabalance que marque lo contrario, 
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Y ante esta realidad se hace imperativo l~ concertación de 

politicas entre paises de América Latina y el Caribe, pues en la 

medida en que estemos m!s unidos tendremos más presencia, más 

poder de negociación e influencia frente a Estados Unidos y los 

dem6s centros hegemónicos. 
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2. CONDICIONES POLI"l'ICO-ECONOHICAS DE LOS PAISES DEL CARIBE 

DE HABLA INGLESA 

Antes de abordar el tema México-Caribe resulta indispensable 

explicitar el contexto interno tanto político co•o económico de 

los paises cariben.os que nos ocupan. De tal suerte que la 

aprehensión de la realidad interna caribeña nos permita dilucidar 

cuáles son los renglones en donde se deben dirigir las acciones 

de cooperación y en qué rubros es imperativo entablar una mayor 

colaboración. Al mismo tiempo, esta apreciación de la dinámica 

interna caribefta nos brindará la oportunidad de enteder y 

explicarnos en buena medida la baja intensidad o bajo relieve de 

la relación México-caribe. 

2. 1 JAMllICA 

Esta isla caribefta se ubica al noreste de cuba, es la m6s grande 

del caribe de habla in9lesa (si toma11oe en cuenta que sólo ea 

excedida por Bahamas, con la salvedad de que ésta última es un 

archipiélago conformada aproximadamente por tres mil isl11a y 

cayos} 1 y la tercera del caribe Insular (las otras dos antillas 

de mayor tamano son cuba y la que comparten Haiti y República 

Dominicana). Jamaica cuenta con un Area de 11 424 Km2 y una 

poblac1ón de 2 millones 455 mil habitantes 2 

angloparlante más poblado. 
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Al entrar las Antillas de colonización inglesa en su proceso de 

independencia se mantuvo vigente la economía de plantación, 

fortalecida por la gran demanda internacional de productos 

tropicales, particularmente el azúcar y el plátano. Esta 

realidad resultaba un leg:ado de la do•inación colonial, 

cristalizado en el trinomio negros-esclavitud-plantación, que 

dejó profundas huellas en todas las entidades caribeftas 

En los aftos sesenta-setenta la relevancia del sector a9ricola fue 

disminuyendo debido al dinamismo de los sectores minero 1 

manufacturero y turístico. Bs en esta etapa en la cual varias 

islas bajo dominación inglesa loc;rraron su independencia, la isla 

jamaiquina accedió a ella en 1962. 

Al descubrirse en 1942 los inmensos yacimientos de bauxita 4 en 

la isla, irrumpieron las trasnacionales especializadas en la rama 

del aluminio. De modo que paulatinamente la tradicional 

actividad ac;rricola, principal•ente asentada en el azocar, fue 

desplazada a un papel secundario por la explotación de la bauxita 

y su procesamiento en alúmina. 6 

La sustitución de una actividad por otra (de la dependencia de 

los productos ac;rropecuarios de exportación: azúcar, car• y 

plátano; la dependencia de la mineria y el turismo) no 

significó una mejoría sustancial para la mayoria de la población. 

Puesto que la explotación de este mineral ea estratégico de alta 
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rentabilidad quedó controlada casi en su totalidad por las 

empresas trasnacionales. 

Ya para el primer lustro de los setenta la explotación de bauxita 

estaba concentrada únicamente en seis corporaciones 

transnacionales, las cuales tienen desde 1940 derechos 

exclusivos sobre más de 200 mil acres de la superficie nacional 

( 40 mil m2 aproximadamente), asi como también monopolizan los 

cultivos de citricos, frutas, hortalizas, todo lo cual configura 

un típico enclave neocolonial en el que el Estado tiene nula o 

escasa injerencia 

Bn 1974 el gobierno de Michael Hanley, del Partido Nacional del 

Pueblo (PNP), intentó contrarrestar dicha situación desventajosa 

del Estado respecto de las trasnacionales al buscar una mayor 

participación en las ganancias derivadas de la explotación de la 

bauxita. e 

La política nacionalista del primer ministro Hichel Hanley se 

inscribe en un contexto internacional en donde los paises 

subdesarrollados emprendían una ofensiva reivindicativa en torno 

a la exigencia de mejores precios para sus materias primas, 

transferencia de tecnología en condiciones favorables, 

recuperación de los recursos naturales, etc. (ver primera parte 

del capitulo anterior), Es por eso que las iniciativas 

nacionalistas de varios gobiernos del Caribe y América Latina en 

la década de los setenta (Luis Echeverría en México, Forbes 
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Burnham en Guyana, Eric Williams en Trinidad y Tobago) van a 

constituir el acicate necesario para implementar una política de 

mayor acercamiento y cooperación regional. 

Dadas las características internas ja•aiquinas, el objetivo 

prioritario de Man ley, al igual que la administración de Luis 

Echeverria, era la diversificación de las relaciones exteriores y 

la búsqueda de nuevos socios comerciales. 

Precisamente este objetivo en counln y la consonancia en posturas 

políticas frente a problemas que aquejan a las naciones del 

Tercer Hundo lograron crear un puente de enlace entre México y 

Jamaica. 

Efectivamente , la coincidencia de acciones entre el presidente 

mexicano y el Primer Ministro Michael Hanley para tratar de 

resolver problemas afines generó una política de aproxiaación 

entre ambos Estados 

Durante el primer lustro de la década de los setenta se pre1entó 

el punto más elevado de la interacción México-Jamaica, es decir 

hubo realmente una cooperación política entre aabos mandatario• 

quienes se empef\aron en contrarrestar el intercambio desigual 

entre paises ricos y pobres. El respaldo del Primer Ministro 

jamaiquino a la creación del SELA y el voto a favor de la Carta 

de Derechos y Deberes Económicos de los Estados fueron un claro 

ejemplo de ello . 
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La tirante situación económica de la isla antillana exigía al 

Primer Ministro Hichael Hanley contemplar todas las expectativas 

posibles , entre las cuales figura nuestro país , dejando a un 

lado la óptica miope de considerar únicamente las relaciones 

bilaterales con los paises industrializados • 

Máxime que la isla jamaiquina recién acababa de cortar el cordón 

umbilical con su antigua metrópoli Inglaterra Resultaba 

inminente para la nación antillana reforzar los lazos con el 

resto de la región , es aquí en donde reside la inquietud del 

oobierno jamaiquino por voltear su mirada hacia la parte 

continental de JUnárica Latina , en la que destaca nuestro país • 

Desde luego que se intentó incrementar el intercambio económico 

entre México y Jamaica mediante la suscripción de convenios que 

cubrieran tanto la esfera comercial como la cientifica-técnica . 

La incidencia del factor económico fue determinante para que los 

dos Estados no cumplieran con lo acordado . 

Diversos factores internos y externos . se conjugaron para agravar 

la situación económica de Jamaica: los ingresos generados por 

concepto de la bauxita y el turismo empezaron a descender, 

aumento del déficit comercial, disminución de las reservas de 

divisas extranjeras, creciente nivel de desempleo. 9 
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La situación apremiante de esta isla caribefta obligó al gobierno 

de Hanley a firmar el primer acuerdo con el FHI. Bl letado tuvo 

que reducir sus controles sobre diversas áreas económicas, tales 

como el comercio exportador y el abandono de su política frente a 

la Inversión Extranjera. 10 

Las medidas drásticas impuestas por el FHI para la concesión de 

créditos mermaron los avances logrados por el gobierno 

nacionalista de Hanley en el campo econó•ico y social. 

La política del Primer Ministro Hanley no era congruente con los 

intereses de EUA, m!s aún iba dirigida en sentido opuesto a éstos 

últimos. Tal y como era de esperarse dicho gobierno se vio 

sometido a fuertes presiones. 

Hanley tuvo que enfrentar una oposición apoyada desde el 

exterior, pues la política seguida por el qobierno ja•aiquino no 

era rompatible con los intereses de BUA. 

En efecto, cualquier intento reformista de llevar a cabo 

estrategias progresistas e independientes son frenadas por 

diferentes vías, en el caso jamaiquino se utilizó una campana 

desestabilizadora propiciada por Estados unidos, el FMI y Sdwar4 

Seaga, lider del partido opositor: Partido Laborista Jamaiquino 

(PLJJ; quienes cumplieron con su cometido: agudización de la 

crisis económica de la isla con casi 50\ de deseapleo, la isla 

apenas cuenta con dos millones de habitantes, en donde los 
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créditos externos se suspendieron casi por completo. Las 

condiciones caóticas y la incertidumbre que imperaba en la nación 

caribefta era tal que todo parecía conducir al golpe de Estado. 11 

Las dificultades económicas no fueron resueltas con las políticas 

fondomonetaristas, todo lo contrario, coadyuvaron a la 

profundización de la crisis. 

La situación prevaleciente fue determinante en la derrota del PNP 

en las elecciones de 1980, el partido opositor PLJ encabezado por 

Edward Seaga, qanó la contienda electoral, el nuevo gobierno se 

alejó de las posiciones nacionalistas y de no alineamiento de su 

antecesor y adquirió un tinte netamente conservador. 12 

como era de suponerse al asumir Edward Seaga el poder, el 

gobierno de EUA cambió su actitud hostil por una política de 

aquiescencia y respaldo total. 13 Efectivamente, seaga obtuvo un 

tratamiento especial del gobierno de EUA, el cual se tradujo en 

condiciones más favorables en sus tratos con el FHI y el BH. 14 

El cambio de gobierno significó un nuevo viraje en la política 

interna y externa de la isla antillana. En materia de política 

exterior el PNP había buscado nuevas opciones de intercambio 

comercial, así como una colaboración más estrecha con los paises 

del Tercer Hundo en general, y el Caribe y América Latina en 

:particular. Además intentó una mayor aproximación con las 

naciones socialistas, especialmente cuba. A la inversa del 
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opositor Edward Seaga del PLJ, quien se emped6 afanosamente por 

intensificar los vínculos con el oobierno de waahinoton 

alejándose desde luego de la política tercermundista. 

Naturalmente los objetivos cardinales de la política exterior 

jamaiquina bajo el mandato de Edward seaoa van a oirar •n torno a 

la priorización de la relación bilateral con EUA an 

consecuencia la cooperación sur-sur va a ocupar un luQar 

marginal en la aoenda de la acción internacional de la isla 

caribeda 

En primera instancia lo que le importaba a la administración de 

Seaga era limar asperezas y fortificar los vinculas con el vecino 

del norte • Asi las iniciativas de Hichael Manley de integrar•• a 

Latinoamérica· a través de un mayor involucramiento con paises 

como México fueron aplazadas y , por ende , remitidas a un plano 

secundario • 

Por otra parte , el Primer Ministro Hanley le asignó al Estado un 

rol pt'eponderante en la conducción de la actividad econ611ica, 

mientras que el gobierno de Seaga cedió ese papel a la iniciativa 

privada y renovó los contactos con el FMI. 

Precisamente una· de las primeras acciones de seaoa al tomar el 

poder fue firmar, en abril de 1981 , un nuevo acuerdo con el FMI 

bajo condiciones más ventajosas que las impuestas a Hanley. 

Paralelamente, la administración estadounidense ejerció toda su 
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influencia para que los bancos comerciales internacionales 

reabrieran a la nación caribefta los flujos de crédito. 15 

La vuelta a la bilateralidad de las relaciones internacionales de 

Jamaica frente a EUA, bajo el liderazgo del primer ministro 

seaga, i•Plicaba la aplicación , sin reparo alguno, del modelo 

neoliberal: preeminencia del sector privado, particularmente el 

capital extranjero, promoción de la isla como paraíso financiero, 

reducción de los servicios sociales, estricta política monetaria 

con altas tasas de interés, medidas que atentan directamente 

contra las clases populares. 16 

No obstante de contar con el apoyo y anuencia de EUA el gobierno 

de sea9a no ha podido sortear la crisis. Los problemas crónicos 

de desempleo, desequilibrio en la balanza de pagos, caída brusca 

de los precios de las exportaciones de bauxita, azúcar y 

pl6tanos, creciente deuda externa, etc., no sólo persisten sino 

que van en aumento. 

ciertamente la carga de la deuda externa es un factor que limita 

seriamente cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo 

económico. Resulta imposible ejecutar un plan de expansión 

económica sostenida con un servicio de deuda que consume 

aproximadamente la mitad de los inqresos y más de dos quintas 

partes del presupuesto fiscal. 11 
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La captación deº divisas de las exportaciones de la bauxita y la 

actividad turística no son suficientes para paqar el pesado 

lastre del servicio de la deuda. Lo que obliga usar 

constantemente el expediente del endeudamiento, para poder cubrir 

la necesidad de divisas, incrementándose con ello 

considerablemente la deuda externa, la cual está cataloQada como 

una de las más altas per cápita a nivel mundiai. 18 

Justamente , el agobiante peso que representa el servicio de la 

deuda externa va a suscitar un enorme interés por parte del 

Primer Ministro Edward seaqa de acercarse a los foros 

regionales para buscar conjuntamente medidas resolutivas al 

problema de la deuda externa . 

La gravedad del asunto de la deuda externa fue el punto de lanza 

para lograr una comunicación más directa entre los paiaee del 

área , sea para activar política conjuntas , sea para co•partir 

experiencias en el trataaiento de la deuda , etc . 

La participación activa de ambas naciones en foros re9ionales 

tras la búsqueda de encontrar fórmulas que permitan mitigar la 

incidencia de la deuda externa en la economía incentivó a los dos 

gobiernos a reabrir el diAlogo y el espíritu de colaboración 

entre los dos Estados 

El Primer Ministro Bdward seaga asistió la conferencia 

Extraordinaria de la CEPAL celebrada en la Ciudad de México en 
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enero de 1987 , en la que se abordó el tema candente de la deuda 

externa y la cooperación internacional • 19 

En dicha ocasión el Primer Ministro jamaiquino aprovec;hó la 

oportunidad para invitar al mandatario mexicano Miguel De la 

Madrid Hurtado a que visitara la isla caribefla con miras a 

revitalizar y ampliar los nexos entre las dos naciones • 

Po otra parte , cabe aunar a esta problemática interna otro grave 

elemento que enfrenta el gobierno: el intenso tráfico <'IP drogas 

que se lleva a cabo en la isla. La acuciante situación 

jamaiquina propicia el neqocio de los estupefacientes en todas 

sus variantes, producción, consumo y sobre todo el tráfico de 

droo-as. 20 

La proliferación del comercio de drogas y de vendedores 

ambulantes en la isla es alarmante. Ni el PNP ni el PLJ han 

puesto aucho ánfasia en erradicar este "gran negocio" a causa de 

su costo político, pues en algunas áreas marginales los "Barones 

de la ganja" (mariguana) proveen empleo y ayuda económica a sus 

habitantes además de generar el ingreso de divisas para la 

economía en su conjunto. 21 

La ubicación estratégica del Caribe respecto a Sudamérica y EUA 

le ha facilitado a esta región convertirse en el puente forzoso 

por donde transita la mayor parte de las drogas que ingresan al 

territorio de BUA a través de Hiami, Florida. 22 
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Por su parte el pais jamaiquino está catalogado como el principal 

punto de trasbordo de toda la coca in a que se introduce a EUA. 

Igualmente se considera a esa nación como mayor productor y 

exportador de mariguana en el área. según informes de la DEA, 

este pais ocupa el tercer lugar como proveedor de mariguana al 

vecino del norte, después de Colombia y México; Belice ocupa el 

cuarto lugar. 23 

Tal y como se puede advertir la situación jamaiquina es muy 

compleja. La implementación de medidas neoliberales han 

demostrado diAfanamente su ineficiencia e inviabilidad como 

modelo económico. Más aún, los resultados óptimos que se 

prometen al aplicar las politicas aludidas lejos de cumplirse o 

aliviar la situación en alguna medida son un obstáculo para el 

desarrollo económico de la región. 

remitirse para constatar lo anterior. 

A los hechos hay que 

En las elecciones jamaiquinas de febrero de 1989 la balanza se 

inclinó a favor del PNP de Michel Man ley, quien obtuvo casi un 

60\ de los sufragios. 24 

El apoyo popular de Edward seaga se esfumó dada las 

circunstancias de deterioro económico: con una deuda externa de 

4 500 millones de dólares, cuyo servicio requiere de más del soi 

de divisas que obtiene el pais, una tasa de desempleo del 38\ y 

una población con problemas de salud, educación y alimentación. 
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La mayoría de los productos de la "canasta de consumo" es 

importada, el deterioro de la& condiciones alimentarias, el alza 

de los precios del transporte público y privado y el impuesto 

intolerable del queroseno, la única fuente de energía de loa 

pobres (pues ya no emplean el carbón vegetal) provocaron 

manifestaciones y movimientos sociales de descontento. 25 

Lo anterior es una muestra contundente de los estragos que causan 

a las clases medias y populares las medidas adoptadas bajo el 

modelo económico neoliberal. 26 

Lo grave del asunto consiste no sólo en el cambio de postura de 

Hanley, sino que a pesar de los efectos negativos de la politica 

puesta en marcha por Edward seaga, se empefte en retomar el camino 

y proseguir la misma directriz. LHacia dónde va la nación 

jamaiquina?. Entonces, no es en vano que exista una p4rdida de 

confianza en la capacidad de los dos partidos tradicionalea para 

mejorar las condiciones de vida de la nación jamaiquina. 

Tal y como podemos advertir el cuadro que pinta la nación 

caribeña no es nada halagUei\o Razón suficiente para que esta 

isla antillana no soslaye la importancia que encierra la 

necesidad de entablar una cooperación sólida -que debiera ser 

impostergable- entre los paises que convergen en el érea , Héxico 

es uno de ellos . 
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Por eso resta mencionar que los dos gobiernos no deberían 

subestiaar los beneficios que segura.mente traería consigo una 

complementación efectiva entre las dos naciones . 
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2.2 TRINIDAD Y TOBAGO 

Nación caribena bi-insular localizada al noreste de Venezuela, 

tiene un territorio de 5 128 ttm2 (Trinidad, 4 827 JCm2 y Tobago 

301 Rm 2 ) y millón 300 mil habitantes. Es una nación 

multiétnica 40\ de origen asiAtico, 43\ descendientes de 

africanos, 18\ de mestizos y 2\ de blancos. 27 

En sus inicios la industria petrolera basó su i•portancia en la 

producción de petróleo crudo, paulatinamente esta producción 

comenzó a decaer y la isla empezó a configurarse como un 

destacado centro de ref !nación de crudo !•portado. 28 De manera 

tal que, Trinidad y Tobaoo se transformó en uno de los •ayo res 

centros refinadores y productores del continente. 

La extracción y refinación de petróleo han sido la• actividades 

predominantes desde el punto de vista de la contribución al PIB, 

de las entradas de exportación y de los ingresos fiscal••· 

Dándole la isla un carácter de enclave exportador de 

combustible; lo que impide la posibilidad de foaentar las 

exportaciones no petroleras. 29 

sin duda alguna, Trinidad y Tobago es una de las entidades de la 

región que han alcanzado el m6s alto orado de especiali:tación 

económica. El petróleo desempena un papel totalizador co•o 
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médula de una dependencia estructural y transforma esas 

sociedades en apéndices de la economía aetropolitana. &•t• 

sector alcanza un nivel altisimo de concentración de capital, 

tecnologia, productividad y rentabilidad. 30 

Sin embargo, hay que considerar que el uso intenaivo de capital 

en esta industria disminuye la capacidad de absorción de e•pleo 

ya que sólo ocupa alrededor de 3\ de la fuerza de trabajo. 31 

Elemento que nos permite cuestionar las "ventajas" a las que 

hacen alusión las empresas trasnacionales. 

No obstante, Trinidad y Tobago no refina la mayor parte del 

petróleo crudo que produce, sino que lo exporta , debido a la 

falta de capacidad para transformar el petróleo lioero 

proveniente de sus yacimientos nacionales. E;~ general se refinan 

variedades de crudo pesado procedente del Medio oriente e 

Indonesia, para despu6s transportarlo& hacia los Qrandea centroa 

consumidores, priaordialaente EUA. 32 

Ahora bien, la estabilidad politica y la bonanza econóaica de 

Trinidad y Tobago pos independiente (alcanzó su independencia en 

1962) debido principalmente a los altos ingresos que generó el 

alza de petróleo, empezó a presentar ;raves probleaas. 

La caida de los precios de hidrocarburos en el mercado 

internacional fue un factor determinante que contribuyó a la 

agudización de la crisis económica de la isla, de la cual no ba 
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podido recuperarse hasta hoy en dia. El nivel de vida declinó 

bruscamente en la década de los ochenta, lo que significó una 

reducción del 41\ del PNB en sólo ocho aftas. 33 

L6qicamente, al fincar las bases de desarrollo económico en la 

industria petrolera, renglón muy vulnerable a los vaivenes del 

11ercado internacional, cualquier cambio operado en este último 

incide directamente en la economia de la isla. Tal y como 

sucedió tras el derrumbe de los precios de hidrocarburos. 

Bn el plano politice el partido oficial Movimiento Nacional del 

Pueblo (MNP), liderado por Eric Williams (que desde 1956 hasta 

1986 babia conseguido mantenerse en el poder , con la salvedad de 

que en 1981 muere Williams y es sustituido por George Chambers) 

entró en una fase de desgaste político . 

Bl descontento general y la pérdida de apoyo popular generado por 

el deterioro aconómico acompal\ado de diversos factores, entre 

otros, por ia corrupción oubernamental, 3 4 hicieron mella en el 

partido MNP. 

Bn efecto, la exi~tencia de una maquinaria partidista organizada 

con base a relaciones clientelistas, es decir, que se apoyan 

sobre recompesas materiales, empleo público, proyectos 

especiales, permisos, etc. y lazos simbólicos relacionados con 

elementos étnicos (negros contra indorientales) fueron 

corrompiendo el sistema. 35 
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Bl "sistema clientelista" impide la implementación de reformas 

institucionales politico-económicas que se requieren, creando 

descontento entre numerosos grupos sociales. Es indispensable la 

elección del personal, en base a sus m~ritos y no la asignación 

de cargos, según sus relaciones de lealtad y apoyo a la 

maquinaria de partido. 36 

Aprovechando esta coyuntura desfavorable del KNP, surge la 

Alianza para la Reconstrucción Nacional (ARN) bajo el liderazgo 

de Arthur Robinson, quien gana las elecciones de diciembre de 

1986. 31 

Bl Primer Ministro Robinson intentó aliviar la situación 

económica siguiendo las imposiciones del FHI y BH, que ya sabemos 

de antemano las consecuencias, 

Las politicas dr6sticas de ajuste: reducción sustancial del 

gasto público, incremento de los impuestos, disminución salarial, 

recorte de subsidios de alimentos y medicinas, etc, , mermaron 

severamente el nivel de vida de los tr!nitobaguenses, que en los 

setenta se ufanaban de tener el ingreso per cápita más alto del 

Caribe y Alllérica Latina. 

Las medidas aludidas de austeridad en menoscabo de las clases 

menos favorecidas intensificaron el clima de tensión y de 

disqusto en la isla. Se desencadenó una serie de huelgas y 
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movilizaciones populares abarcando diversos sectores de la 

sociedad trinitaria: Ampleados públicos, •aestroa, trabajador•• 

petroleros y portuarios, conductores de autobuses, etc. 38 

Be en este cuadro adverso que presenta la nación caribefta que •e 

produce el intento de golpe de Estado a finales de julio de 1990, 

asestado por un grupo rebelde musulman Jamaat al -Huslimeen, cuyo 

lider era Yasin Abu Bakr, que buscaba derrocar al primer ministro 

Arthur Robinson. 39 

Ante tales circunstancias contar con el respaldo y la 

colaboración de los paises del Area resultaba prioritario , es 

por eso que el gobierno de Trinidad y Tobago va a conferirle 

mayor importancia a las relaciones con sus de•'s vecinos , no 

únicamente las naciones insulares sino también las continentales, 

entre ellas México . 

El apoyo recibido por parte de los paises •iembros de la carico• 

y de América Latina al gobierno trinitobaouense oener6 una 

política de •ayor cooperación entre éste 6ltimo y aquéllos. 

Las naciones integrantes de la caricom ofrecieron sus fuerzas 

armadas luego del secuestro del Primer Ministro de Trinidad y 

Tobago , Arthur Ray Robinson . 40 

Paralelamente la nación mexicana reprobó categóricamente las 

acciones acometidas senalando lo siquiente : "no podeaoa per11itir 
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que grupo alguno por las vias del terrorismo y el secuestro , 

pretenda amenazar la vida democrática de una de las naciones de 

la re9i6n " 41 

11 intento golpista seria el preludio de la derrota electoral que 

sufriria la ARN en los comisios del 16 de diciembre de 1991. 

Bl HNP, liderado por Patrick Manning, vuelve a tomar el timón, 

eapero, bajo condiciones sumamente adversas. El margen de 

•aniobra de la nueva administración dadas las condiciones 

imperantes en la isla es muy estrecho. Mientras no haya un 

proyecto político económico capaz. de sacar a flote la 

resquebrajada economia, cualquier opción politica está condenada 

al fracaso. 

Is evidente también que cuanto más se prosiga por el mismo rumbo 

neoliberal difícilmente se podrán satisfacer las necesidades 

bAsicas de la población y con ello cualquier plan de sacar 

adelante a la economía tiene pocas esperanzas. 
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2.3 BARBADOS 

Barbados es la isla más oriental del Caribe, se ubica al noreste 

de Trinidad y Tobago. Accedió a su independencia el 30 de 

noviembre de 1966, cuenta con una superficie de 431 g2 y 270 •11 

habitantes 

africana . 42 

población que en su mayoría es de ascendencia 

Desde su independencia se prosiguió la politica económica 

colonial cuya base era la exportación azucarera, la 

industrialización por invitación y el turismo; siendo este último 

el rubro más exitoso, pero se vio asociado al predominio del 

capital extranjero en la industria hotelera. 43 

Desde luego, el azúcar, la melaza y el ron habían proporcionado 

al pais los ingresos •ás altos por exportación. Sin eabar90, la 

industria azucarera empezó a declinar debido a serios probleaaa 

derivados por una estructura de producción poco adecuada. tt 

Mientras el sector agrícola de la can.a de azocar sufria un 

proceso de regresión, los sectores de turismo y manufacturas 

aumentaron su participación y en la actualidad con e ti tuyen loa 

sectores generadores de inqresos más importantes de la actividad 

económica del país. 45 
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En el plano politico, el Partido Laborista De•ocrAtico (PLD) 

encabezado por Brrol Barrow, tras quince aftos de mantenerae en el 

poder (1961-1976) pierde las elecciones en 1976 ante el Partido 

Laborista de Barbados (PLB), dirigido por Tom Adam&. 

El nuevo Primer Hinistro , Toa Adama , se orientó hacia una 

estrecha vinculación con EUA, tanto en el plano económico, a 

través de la estrategia de "industrialización por invitación" 

basada en la afluencia de capitales estadounidanaes y de una 

expansión del turismo, como en el plano político, en función de 

convertir a Barbados en la base de la militarización regional 

iniciada por Washington frente a la emergencia de un gobierno 

revolucionario en Granada en 1979. 46 Bste proceso de 

militarización implicó un incremento de los 9a111to• militara• 

barbadienses. 

Esta postura netamente pro eatadouniden•• de la política 

exterior de Barbados nos explica nítidamente la falta de intar•a 

por voltear su mirada hacia la región a la que pertenece • 

Beta actitud provocó un distanciamiento de la nación barbadiense 

no solo con sus vecinos inmediatos , sino que también frente a 

los países continentales de la Cuenca del Caribe 

Por supuesto que esta tendencia conservadora repercutió 

desfavorablemente en el proceso de integración 1ntra-car1com , 
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reduciendo al mismo tiempo las posibilidades de ampliar las 

expectativas con respecto a .América Latina . 

Bl ascenso al poder de dos gobiernos marcadamente conservadores 

en el caribe de habla inglesa , Edward Seaga en Jamaica y Tom 

Adama en Barbados (se trata de dos de los principales miembros de 

la caricom), auguraba de antemano la propensión desmedida de 

estos dos paises de gravitar en torno a la órbita de EUA 

minimizando cualquier intento de aproximación con el resto de las 

naciones de la zona, el Estado mexicano por ejemplo . 

Al menos los lineamientos generales de la acción internacional de 

Barbados no dejan pensar lo contrario . 

En ese sentido , la administración de Toms Adame continuó la 

politice de exenciones fiscales a las industrias manufactureras y 

puso particular empef1o en implantar una legislación favorable 

para convertir a la isla en un paraiso fiscal y de libre reqistro 

naviero con la finalidad de atraer capital de oriqenes distintos 

a los tradicionales. 47 

La economia barbadiense comenzó a sufrir los embates de la 

recesión mundial. El turismo descendió en un 5\ y en un 17\ en 

1992, situación que combinada con los bajos precios del azúcar y 

el cierre de algunas fábricas de EUA, generó por primera vez en 

dos décadas, un crecimiento económico negativo. 48 
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Por lo que toca al capital extranjero cabe agregar que vari•s 

empresas cancelaron o redujeron sus operaciones en la isla. Ante 

tales circunstancias el gobierno de Barbados se vio en la 

necesidad de acudir al FHI, aumentando con ello el descontento 

social por las medidas adoptadas: recorte de •ub• idios 

qubernamentales, declinación de salarios, etc. 

Bajo este contexto es que Brrol Barrow gana las elecciones de una 

manera espectacular en mayo de 1996, sobre au opositor, el 

conservador Bernand st. John del PLO (quien reemplazó a To• 

Adama después de su •uerte) , al obtener 24 de las 27 bancas que 

forman el parlamento de la isla. 

Ya de reoreso al poder, el pr1aer ministro lrrol Barrow aanifest6 

su no alineación a la política de Washington, perdiendo EUA un 

aliado en el caribe Oriental. Preciaaaente, Barrow se ha 

caracterizado por su falta de proclividad a loa dictado• de IUA, 

inclusive el Primer Ministro se ha jactado de expresar que 

durante su mandato, 1961-1976, no recurrió a ningún tipo de 

asistencia por parte del país del norte. 49 

Errol Barrow ha hecho hincapié en que el creciente déficit 

comercial que guardan los paises caribeftoe frente a EUA se debe 

principalmente a las trabas y reatriccione• de ésta último para 

con lo primeros. Por lo que es indispensable que las 

exportaciones caribeaas tengan libre acceso al mercado del norte 
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disminuyendo de esta manera el desequilibrio de la balanza 

coaercial. 50 

Paralelamente, el Primer Ministro ha optado por incrementar los 

lazos de cooperación a nivel regional, reforzando el proceso de 

integración de loa paises caribeftos agrupados en el caricom. 

Ahora bien , en las elecciones del 22 de enero de 1991, el Primer 

Ministro de Barbados, Brskine sandiford (quien relevó a Brrol 

Barrow tras su muerte), lider del PDL, fue reelecto para un nuevo 

periodo de cinco anos. Bl PDL obtuvo 18 de los 29 escai\os 

parlaaentarios y el partido opositor 

restantes. 51 

el PLB los diez 

La administración en ciernes todavía no presenta una ruptura de 

la política seguida por su antecesor. 

Ba evidente que bajo el liderazgo de Errol Barrow se presenta una 

coyuntura propicia para c;renerar un cambio en las relaciones 

internacionales de Barbados , confiriéndole mayor relevancia a la 

cooperación regional que la que le otorgó su antecesor . 

Con este caabio de prioridades se abren nuevas posibilidades de 

auaentar el intercambio comercial intrazonal . 
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Si tomamos en cuenta que el sector clave de la econo•ia 

barbadiense es el manufacturero , por aqui podria encaminar el 

gobierno mexicano las acciones de cooperación . 

Si examinamos la estructura productiva de la econo•ía de la i•la 

caribena observaremos que los principales bienes de producción y 

exportación son la manufactura de componentes eléctricos, 

alimentos y textiles , contribuyendo también el azúcar y siembras 

menores. Aaimis110 una considerable fuente de divisas se captan 

mediante el turismo. 52 Barbados es una de las pocas naciones 

caribeftas que han hecho un esfuer.zo por diversificar su esfera 

productiva. 

vemos , pues , que Barbados representa una opción para México . 

Este último podría importar determinados productos manufactureros 

a la isla antillana . 

Los paises de América Latina deben de considerar todas las 

posibilidades para aproximarse mAs a la aubregión caribefta . 

Es de vital importancia que los Estados •ás grandes de 

Latinoamérica -en los que se inscribe México- hagan el loable 

esfuerzo por sustituir a los proveedores de BUA y Europa . 

Amérca Latina debe esforzarse por abrir •arcados en al caricom , 

es preciso regionalizar sin tregua alguna los intercambios de 
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hombres, ideas, servicios y de mercancías entre los dos grupos de 

naciones que se han ignorado durante un periodo prolongado . 53 

Lo anterior contribuiría notablemente a mejorar la interacción 

A.mdirica Latina-el caribe y al mismo tiempo permitiría a los 

Estados caribeftos nivelar su balanza comercial fuertemente 

deficitaria . 
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2.4 GUYANA 

Guyana pertenece al caribe en su parte continental, se localiza 

al este de Venezuela y al oeste de surinam. Es la nación más 

orande del caribe de habla inglesa, cuenta con un área de 214 970 

ka2, una población de 796 mil habitantes, tiene la menor densidad 

poblacional: cuatro habitantes por Km2, al contrario de Barbados 

que es el de mayor densidad, ses habitantes por Km2. 54 

Guyana tradicionalmente fue una colonia azucarera antes de su 

independencia basada en la esclavitud africana, pero con la 

abolición de ásta, la fuerza de trabajo se hizo escasa, por lo 

que empezó a importar obreros bajo contrato,. en su gran mayoría 

hindúes y en menor escala portugueses y chinos. Los hindúes 

representan más del SO\ de la población y predominan en las áreas 

rurales, desarrollaron el cultivo de arroz, los africanos, de 

carActer mAs urbano, representan el 40\ de la población, estando 

el resto constituido por portugueses, chinos, mestizos y 

europeos. 55 

In las primeras elecciones bajo el sufragio electoral en Guyana, 

celebradas en 1953, resultó triunfante el Partido Progresista del 

Pueblo (PPP), de tendencia socialista, cuyo lider Cheddi Jagan es 

de descendencia indo-oriental. 
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Por su parte, Gran Bretafta y EUA vieron amenazados sus intereses 

bajo el liderazoo de Jaqan, el az6car y las inversiones en la 

bauxita respectivamente, aparte de los intereses estrat•oicos y 

de seguridad: la vulnerabilidad de los yacimientos petroleros en 

Venezuela, de las refinerías en las Antillas Honlandesas y el 

Canal de Panamé. S6 

De modo que las tropas británicas desembarcaron el 9 de octubre 

de 19S3 y se decreta la suspensión de la Constitución, la cual 

preveia el otorgamiento de la independencia en un futuro cercano. 

La politice. de desestabilización perpetrada por EUA y Gran 

Bretafta consiqu16 su cometido: división del PPP. El principal 

lider af1·0-guyanés, Forbes eurnham, fundó en 1957 el congreso 

Nacional del Pueblo (CNP}. De forma tal que la independencia se 

concedería hasta 1966 , con Burnham en el poder. 

En febrero de 1970 se proclamó la "República Cooperativa de 

Guyana", que fue el punto de partida de la transformación de esta 

nación a un capitalismo de Estado. Be decir, el oobierno d• 

Guyana adquirió entre 1971-1977 casi todas las transnacionales, 

excepto aquellas que operan en la banca y los se9uros. 57 

En las postrimerias de la década de lo& setenta el Estado guyan•s 

logró adquirir el control de aproximadamente el 80\ de la 

economía nacional con la nacionalización del complejo brit6nico 

agroindustrial Booker He. connell, con intereses en el az6car, la 
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plantas lecheras, fabricación de maquinaria y otros 

:ios • 58 

t"almente, el gobierno guyanés se vio sometido a fuertes 

'iones debido a dichas medidas nacionalistas, así lo hicieron 

ar el BM, BUA y las corporaciones afectadas, comenzando a 

Jducirse un paulatino debilitamiento de la posición inicial. 

!versos factores van a provocar un descenso de la productividad, 

~s entonces cuando la crisis económica empieza a cobrar mayor 

relevancia: Bl crecimiento indiscriminado de las empresas 

pQblicas, la expansión no planificada y errática de éstas 

6ltimas. Adem&s de que el sector estatal invirtió en molinos de 

mandioca, industria conservera, fabricación de ladrillos, 

bicicletas, molinos de aceites comestibles, de vidrio, todos los 

cuales resultaron improductivos y un verdadero despilfarro. 59 

Hay que sumar otros elementos que contribuyeron a agudizar la 

situación económica guyanesa: emigración de personas calificadas 

entre 1976-1981, 72 mil guyaneses emigraron principalmente hacia 

Am~rica del Norte y los demás paises caribeftos. 60 El mal manejo 

de la industria azucarera dio como resultado cosechas pobres 

ocasionadas por la aplicación de procedimientos incorrectos de 

mantenimiento y a pr6cticas de cultivo inadecuadas. 

La tirantez económica obligó al gobierno de Guyana a recurrir al 

financiamiento del FHI por primera vez en 1978. Acción que venia 
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poner en jaque al llamado "socialia•o cooperativo" y 

profundizar al mismo tiempo la recesión econóaica: los gastos 

públicos fueron reducidos, la vez que se eliminaron los 

subsidios para el transporte, alimentos· y electricidad, etc. 

setas medidas causaron un grave deterioro de los aervicioa 

sociales de educación, salud y recreación. 

Simplemente la política económica encaminada a 109rar el 

bienestar de las clases populares no son co•patibles con las 

medidas fondomonetaristas. Pese a ello, el qobierno concertó un 

nuevo acuerdo con el FHI en 1981, el cual constituyó el tiro de 

gracia de los objetivos del "socialismo cooperativo". se 

incrementó la participación del sector privado lo que conlleva 

obligadamente a la reducción de las inversiones públicas. 61 

El contenido retórico del socialismo cooperativo fue superior a 

los logros reales, el cambio operado en el qobierno de eurnham no 

implicaba una modificación sustancial en las relacione• de 

producción. Es por eso que paulatinamente la nación guyanesa ae 

vio envuelta en un proceso de reversión: de la política 

económica seguida en los setenta, ahora sobresale la 

preponderancia de la iniciativa privada y el adelgazamiento del 

Estado. 

El ascenso de Desmond Hoyte, del CNP, en 1985 va a ser la 

confirmación de lo que ya se perfilaba a principio• de los 

ochenta: r.onsolidación del modelo econóaico neoliberal. 
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Lo anterior implicaba desde luego, una activa campafta de 

acercamiento a BUA 

internacionales. 62 

y a los organismos financieros 

Bl endeudamiento alcanzado por Guyana es muy elevado, lo que 

redunda en fuertes paqos del servicio de la deuda y la aplicación 

de penosos programas de ajuste de su economía. 

Bl crecimiento desmedido de la deuda externa de esta nación 

caribefia, es el resultado de la incapacidad de obtener 

suficientes divisas para financiar sus actividades. Los ingresos 

provenientes de las exportaciones tradicionales tienden a crecer 

de •anera muy lenta, a estancarse o aún declinar, 63 razón 

suficiente para acudir permanentemente al expediente del crédito 

externo. 

Es f6cil percatarse que la economía guyanesa se encuentra, tal y 

como expone Pablo HariJ\ez, insertada en las redes del cap! tal 

financiero internacional: los ingresos generados de sus 

principales rubros de producción y exportación, la bauxita y el 

aluminio, no son suficientes por lo que inevitablemente se 

recurre al endeudamiento externo, realizando importantes 

transferencias netas de capital al exterior, mediante el pago de 

intereses y el servicio de la misma. 
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La declinación brusca de su infraestructura de servicios: 

ener9ia eléctrica, suministro de aoua potable, carreteras, etc., 

dificulta aún más mantener el aparato productivo funcionando con 

eficiencia, lo cual es un qrave escollo para el crecimiento 

económico. 

Bajo este cuadro desalentador que presenta la nación ouyanesa se 

acelera el crecimiento de las fuerzas de seguridad y 

paramilitares, conservando el CNP 6nicamente a trav6• de esta vía 

el poder en una sociedad en crisis. 64 

En la actualidad, la economia guyanesa está supeditada a tres 

fuentes de ingreso: a nivel oficial, el dinero del FHI, que se 

ha canalizado a la bauxita, infraestructura y pa90 de la deuda, 

con una parte que se ha desviado probable•ente hacia el oasto 

electoral; de carácter privado, las transferencias que remesan 

sus trabajadores residentes en el exterior, y a nivel ilegal, loa 

ingresos generados por el tr6fico de dror;iaa, razón por la cual 

dicha nación ha cobrado mayor prominencia como luqar de trAnaito 

de los narcóticos que proceden de sudu,rica y que se traaladan 

en su mayoria hacia América del Norte. 65 

La inestabilidad de estos tres canales de ingresos que pera1ten 

la supervivencia de la economía 9uyanesa, deteraina que esta 

nación sea en extremo susceptible a cualquier cambio operado en 

alguno de los tres renglones aludidos, demostrando con ello la 
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fraqilidad del sistema económico guyanés, razón de más para 

obligar al gobierno a trabajar con altos niveles de represión. 

En suma, se puede apreciar la incapacidad del sistema político 

guyanés para articular entre si los objetivos de un modelo de 

desarrollo que cada vez se aleja más del que otrora se defendió a 

principios de los setenta. Adicionalmente, se percibe la falta 

de un proyecto politico-económico que logre rescatar a la 

economía guyanesa del escollo profundo en el que se encuentra. A 

este cuadro agregamos la implementación de políticas neoliberales 

(¡ue de ninguna manera han significado un paleativo a la critica 

situación econ6mica. 

Esto es realmente grave si advertimos que la mayoría de los 

paises de la región continúan aplicando el modelo económico 

neoliberal, sin que ninguno de ellos alcanzara avances 

significativos que abatieran los indices de desempleo, redujeran 

. los flujos migratorios, combatieran la pobreza y lograran la 

recuperación económica de dichos paises. 66 
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Bs por eso que de seguir en la misma línea y bajo estas 

condiciones, difícilmente cualquier intento podrá tener éxito y/o 

viabilidad. Bs pues ese el gran reto de los pueblos del caribe y 

América Latina: encontrar una via que reivindique sus economías 

y no salidas falsas, que en lugar de remediar acentúan la agonía 

de nuestros pueblos. 
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2.5 BBLICK 

El país bel iceño cuenta con un Are a de 2 2 965 Km2 (el 20. mé.s 

pequefto de toda Centroam~rica y Suda116rica, despu6s de Bl 

Salvador), se ubica en la parte euroriental de la peninaula de 

Yucatán, es decir al este de Guatemala. 

Belice tiene una población de 187 ail habitantes, coapuasta de la 

siguiente manera: predominan los de descendencia africana creole 

(cerca de 50\) y maya (alrededor del 17\ J , pero taab1'n hay 

caribeños negros, (10\} descendientes de pueblos deportados desde 

San Vicente a fines del Siglo XVIII, así como un grupo creciente 

de inmigrantes centroamericanos y un pequefto i¡¡rupo de 

menonitas. 67 La mayoría de la población se encuentra 

establecida en la costa y aproximadamente una tercera parte vive 

en el puerto de Belice. 68 

Dos partidos dominan la escena política de Belice: por un lado 

el Partido Unido del Pueblo (PUP) , encabezado por Georoe Price , 

se fundó en 1950 y tomó el mando político de la nación belicena 

en 1964 . 69 Y por el otro, el Partido Democrático Unido (PDU) 

diri9ido primeramente por Dean Lindo y a partir de 1982, Manuel 

Esquive! toma la batuta. 70 

El FUP gana las elecciones en 1964 y se va a •antener en el poder 

hasta 1984. 
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Finalaente, pese a la persistencia del reclamo territorial por 

parte del gobierno guatemalteco, el 21 de septiembre de 1981 

Belice accede a la independencia, la cual estuvo precedida por un 

acuerdo entre Gran Bretafta y Guatemala, firmado el 11 de •arzo de 

1981, conocido co•o "Bases de Bntendi•iento". 71 

Lógicamente nuestro pais apoyAndose en los principios 

cardinales de la política exterior mexicana de reepeto a la libr• 

autodeterminación de los pueblos y no intervención en los asuntos 

internos de las naciones , respaldó la independencia de Belice • 

La inmediación geográfica que guarda la nación belicefta con 

territorio nacional forzaba 41 gobierno •exicano a ser el pri•ero 

en apoyar al pequen.o Bstado a acceder a la independencia no 

obstante las fuiertes presiones del taabt•n vecino Guatemala , 

tratando de disminuir la posibilidad de un enfr1·ntamtento •!litar 

-muy cercano a nuestra frontera- entre Inglaterra y Guatemala . 

Y si a ello sumamos el foco de tensión centroa•ericano 1 entonces 

no resulta extrado que la nación mexicana adoptara una posición 

pro Bel ice efectuando importantes pronunciamientos en foros 

internacionales en apoyo al inqreso del Estado caribefto a la ONU 

Y que se le reconociera como un país independiente por la 

comunidad internacional . 72 
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México mantuvo relaciones diplomáticas desde que la joven nación 

obtuvo su independencia , desde entonces se han buscado nuevas 

fórmulas de cooperación para acrecentar los lazos México-Belice. 

con todo la independencia belicefta se alcanza bajo una 

coyuntura desfavorable a nivel nacional e internacional: Belice 

entra a su nueva vida en momentos de convulsión política y social 

en el área y una situación económica interna adversa, sujeta al 

capital extranjero. 73 

Además , la estrepitosa caída de los precios de los principales 

productos de exportación, junto a las altas tasas de interés y el 

incremento desmedido de la deuda externa, entre otros factores 

colapsaron las economías del caribe y América Latina. Mismos que 

se vieron inmersos en una de las peores crisis de su historia y 

de la cual no han podido recuperarse hasta ahora. 

En el caso belicefto, la caída del precio internacional del azúcar 

en 1992, arrastraría a toda la economía a una grave crisis. El 

nivel de vida del pueblo beliceño declinó abruptamente debido a 

las severas políticas de austeridad a las que tuvo que someterse. 

Asi pues, el mo1tento era propicio para que el partido opositor 

Qanara las elecciones aprovechando el paulatino desgaste del PUP, 

y asi sucedió en los comicios de diciembre de 1984, en donde 

triunfó abrumadoramente el PDU sobre el PUP, que había conseguido 
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mantenerse en el poder por tres décadas, logrando conquistar 21 

de los 28 eecanos parlamentarios. 

La inserción del modelo neoliberal en la economía belicena era 

inminente luego de ascender al poder el conservador Manuel 

Bsquivel del PDU. Obviaaente las directricea y objetivo• 

generales del nuevo gobierno se concentrarían en buscar una mayor 

interrelación con EUA. 

Vemos pues, que la nación belicefta no escapa a lo que ya era un 

hecho irrefutable en la mayoría de los pueblos del Caribe y 

América Latina. Todos los cuales se empeftaban en aec;iuir el 

camino neoliberal, que la misma dinA•ica del capital 

internacional les impone, como única opción para salir de eus 

grandes males que les aquejan. 

En lo referente a la estructura productiva de Belice obeerva•oa 

que la industria azucarera fue reemplazando a la actividad 

forestal, ésta última perd.i.6 peso en la econoaia y ya para 1968 

las exportaciones constituyer~n sola•ente el !>\ de los ingreaos 

del país. 74 Por lo cual la exportación de azO.car se convierte 

en el eje medular de la economía belicefta. 

Evidentemente, el principal cultivo es la cana de az6car. 7 ~ La 

economía de este pais caribedo se basa fundamentalaente en la 

agricultura, que a su vez es una fuente importante de empleoe, 
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rama exportadora básica y abastecedora de los insumos 

indispensables para el pequef\o sector manufacturero. 76 

Cabe hacer hincapié en que el descenso del precio internacional 

del az6car ha desestimulado su cultivo. La baja en la producción 

fue en parte consecuencia del retiro de la compai'iia azucarera 

inglesa Tate and Lyle, en junio de 1985 y de1 cierre subsecuente, 

del ingenio Libertad, en la provincia de Corozal. otro factor 

determinante en la caida de las exPOrtaciones azucareras, fue que 

BUA redujo las cuotas de su importación. 77 Pese a todo, la 

exportación del dulce sigue representando el ingreso más 

importante de divisas de Belice. 

También hay que hacer mención de la producción de los cítricos, 

b6.sicamente son la naranja y la toronja, se destinan casi en su 

totalidad al mercado del pais del norte para la elaboración de 

jugos concentrados. stann creek, es el distrito en donde se 

localizan las dos plantas procesadoras de cítricos. 

Debido al reducido tamaf\o del mercado interno, el sector 

manufacturero se compone fundamentalmente de empresas 

procesadora& de productos agricolas que se destinan al mercado 

exterior: una refinadora de azúcar, dos productoras de jugos 

concentrados citri~os y alqunos molinos de arrOz y maíz. 78 
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Por su parte, la industria pesquera y turistica han continuado •u 

crecimiento poco a poco. Belice posee condiciones naturales 

extraordinarias para la atracción turistica. 

La actividad turistica es un proceso en ciernes todavía, la 

limitante más grande es la ca.rancia de infraestructura, aunado a 

los altos costos de energía y transporte. La mayor parte de los 

requerimientos de eneroia se cubren con hidrocarburos i•portado•, 

puesto que Belice no cuenta con p~tróleo ni gas natural. 79 

Aqui detectamos un punto de enlace entre la nación mexicana y el 

Estado caribefto : el suministro de petróleo por parte del primero 

al segundo . Y así sucedió con la adhesión de Belice al Acuerdo 

de san José . 

Por su parte , la nación belicefta ha mostrado especial e•pedo en 

ampliar la cooperación económica con su vecino del norte 

México. 

Nuestro país representa para Belice una fuente !•portante de 

aprovisionamiento y sabiendo encontrar los canales adecuados para 

hacerla efectiva se robustecerían considerablemente loa flujos 

comerciales entre ambas naciones . 

Como ya indicamos la econo•ía belicefta se basa primordialaente •n 

la exportación de azúcar. No obstante, seoún otras fuentea, •l 
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Principal producto de exportación de esta nación es la •ariguana. 

La mayor parte de la droga es producida por pequeftoa 

aqricultures, quienes dependen de ella para su sobrevivencia. 

Motivo doble de preocupación porque EUA ha mostrado cada ve~ 

mayor interés en intervenir abiertamente en los asuntos beliceños 

con el arou•ento de controlar el tráfico de drogas por medio de 

la DEA, misma que catalo9a a la nación belicefta como el cuarto 

pais exportador de droga hacia EUA luego de Colombia, Jamaica y 

México. 80 

Lo anterior es particularmente cierto si consideramos que en 1982 

las cosechas de mariouana se evaluaban anualaente en 100 millones 

de dólares, cifra un poco superior al total de las exportaciones 

legales. 81 ~Esto no es sorprendente si tomamos en cuenta que el 

triunfo electoral de Manuel Bsquivel en 1984 estuvo apoyado por 

el dinero de los narcotraficantes que operan en el país. 82 

con todo, el gobierno conservador de Manuel Eaquivel cuenta con 

la aprobación y el respaldo de BUA, del capital trananacional y 

grupos de narcotraficantes. No en vano, el Priaer Ministro 

vendió a la coca Cola terrenos con una extensión de 2 833 k112 , 

equivalentes al 12\ del territorio belicefto. 83 

como se puede estimar la propiedad de la tierra no ha variado en 

nada, sigue perteneciendo a extranjeros en grandee extensione1. 

Según estadísticas manejadas por el PUP en s61o loa pri•eroa do• 

aftos de su gestión e1 gobierno de lsquivel vendió casi el 13\ del 
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territorio nacional (m6.s de 300 mil has,} a compaftias 

extranjeras. 84 

Bn medio de una situación de crisis: alto grado de apertura hacia 

el capital externo, agudos niveles de importación, creciente 

déficit comercial, dependencia del sector azucarero, asimétrica 

distribución de la propiedad de la tierra, aumento desmesurado de 

la deuda externa y elevado desempleo estructural, es que el PDU 

pierde las elecciones de septiembre en 1989; retornando al poder 

el PUP dirigido por George Price. 

Para entonces, tanto el PUP como el PDU no difieren en cuanto al 

proyecto político-económico a seguir. Dejando atr&s las 

políticas nacionalistas, el Primer Ministro George Price toma el 

ruabo de su predecesor dando prioridad a la inversión extranjera, 

desarrollo del sector privado y consecuentemente, disminuyendo el 

papel del Estado en la economia. 

Lo que nos interesa resaltar es que, no importa cuántas 

elecciones y ni cu6l el resultado, si haya cambio de gobiernos o 

no, siempre que se busque mantener las estructuras de producción 

dependiente. 85 

11 caso de Belice -como la mayoria de los paises del caribe y 

All'rica Latina- resulta ilustrativo en la medida en que demuestra 

en que la democracia formal, esto es, la consecución de supuestas 

elecciones libres, con su respectiva sucesión de gobiernos, no es 
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sinónimo de bonanza económica tal y como nos quieren hacer creer. 

Por el contrario la fachada electoral, sin atender los problemas 

de raiz, ha sido incapaz de dar respuesta a las demandas mínimas 

sociales. 

A grandes rasgos, Belice como otras tantas naciones del caribe se 

caracteriza por tener una extensión pequena, una base estrecha y 

un aercado reducido, lo que viene a imponer ciertas restricciones 

al desarrollo. Empero, indudablemente el rasgo distintivo de 

e1tos paises sigUe siendo un alto nivel de dependencia de la 

economía internacional para encontrar mercados para sus productos 

y taabién como fuente de materias primas, bienes de producción, 

financiamiento y tecnología. 

Debido a tales circunstancias resulta imperativo para el Estado 

caribefto aapliar y diversificar los vínculos con el exterior . 

Siendo esto 61 ti•o el estimulo necesario para que el gobierno 

belicefto redoble esfuerzos hacia la búsqueda de nuevas formas de 

colaboración con la región a la que pertenece , de la cual 

sobresale su vecino inmediato , México . 

In razón de ello los dos gobiernos han examinado arduamente áreas 

de interés comím , entre éstas figura el sector turístico , 

co•ercial y cultural , como corolario se han signado diversos 

acuerdos en dichos puntos de converQencia. De tal suerte que la 

relación México-Belice se ha ido fortificando paulatinamente. 
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3. POLITICA /U'17tRIOR DE HEJl.ICO HACIA EL CARIBE ANGLOFONO 

Para que la política exterior cobre vida , primeramente se tiene 

que examinar la dinámica interna mexicana ,es decir , en base a 

las necesidades nacionales es que se plantean los objetivos y 

lineamientos generales de aquélla. Desde luego se deben 

considerar los factores exó;enos , pues la incidencia favorable 

en al9una ocasiones y desfavorable en otras tantas , permite que 

se mantenoan , o bien , se modifiquen las metas trazadas . 

Por tal motivo el primer capitulo es el fundamento para entender 

la acción exterior de nuestro pais hacia el área objeto de 

estudio , el Caribe . En la medida que nos permite apreciar los 

avatares de la misma , además de facilitarnos la comprensión de 

lo• altibajos de la relación México-Caribe , la cual empezó a 

cobrar aayor estima a partir del proceso de reactivación de la 

política exterior mexicana bajo la administración del presidente 

Luis Bcheverria Alvarez . 

Bntre los grandes retos de la acción exterior de México , el de 

mayor enveroadura ampliación y diversificación de las 

relaciones internacionales de nuestro país, bajo el supuesto de 

que el incremento de divisas por concepto de exportaciones via 

diseminación de mercados permitiría atenuar el déficit comercial 
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Y disminuir la desmedida dependencia de nuestra economía frente a 

la de EUI\ • 

Para alcanzar dicho objetivo , la cooperación con los paises del 

subcontinente el caribe y Am•rica Latina jueQa un papel 

esencial, pues una vinculación •6& asidua con la reQión 

significa entre otras cosas, mejorar la capacidad de 

negociación (no únicamente de México sino de la zona en su 

conjunto) con respecto a BUA, a la vez de au•entar el aargen de 

participación e influencia en el exterior . 

Es entonces cuando nuestro país comienza a mirar hacia el sur , 

especialmente hacia el caribe , precisamente lo que abordaremos 

en este apartado . 

3.1 A Nivel Multilateral 

3. l. 1 No!xico - CARICOM 

Una de las formas 116.s idóneas para acercarse a la reoi6n era 

mediante la relación con el oroaniamo subreoional recienteaente 

creado : CARICOH 1, siendo ésta 6ltiaa , en primer• instancia , 

a donde se van a canalizar las acciones mexicanas • 

Bajo ese interés el 30 de julio de 1974 se suscribió en 

Kingston Jamaica el convenio de Cooperación M6xico-
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comunidad del caribe , con la finalidad de estrechar las 

relaciones entre los Estados miembros de la CARICOH y México a 

través de la colaboración ecónomica , cultutal y tecnológica .2 

La aproximación Héxico-CARICOH incentivó los nexos de nuestro 

pais con el Caribe an9loparlante, sucediéndose al poco tiempo 

las primeras visitas oficiales de México para con las naciones 

de Jamaica , Guyana y Trinidad y Tobago , con sus respectivos 

proora•as de cooperación . 

Es hasta octubre de 1980 durante la administración de José 

López Portillo que se reúne por primera vez la comisión 

Mixta México- CARICOH , en Bridgetown , Barbados , oportunidad 

que se aprovechó para evaluar el bajo relieve de las relaciones 

entre ambas partes y proponer al mismo tiempo nuevas 

alternativas que logren vioorizar los lazos México-caribe . 

Bajo eata óptica, u11a de las más sobresalientes es la de 

inatrumentalizar un convenio de complementación económica y 

comercial , de carácter preferencial, el cual se podria llevar 

a cabo en el marco del Tratado de Montevideo de 1980 , el cual 

instituye la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), aprovechando la disposición que permite a sus paises 

miembros concertar acuerdos parciales con otros paiPes o áreas 

de inteqración de America Latina , dando cabida a los paisP.il 

caribeftos . 3 
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En dicha ocasión se delinearian tres amplias directrices de 

colaboración 1. Co•ercio y finanza•, 2, cooperación 

industrial,energia y turis•o y J. Cooperación educativa 

cultural y científico-técnica Asi pues , ya con esta serie 

de medidas restaba acordar la forma en qué ee i•ple•entarian , 

lo que se haria en reuniones posteriores . 

El lento avance México-CARICOM se entorpecería una. vez más en 

1983 ante un factor externo que e•inentemente causó un 

impacto negativo en los vinculo& de por si endebles de nuestro 

paie con el caribe : la inva1i6n •ilitar acometida por BUA a la 

exigua isla anglófona de Granada, en 1983. 

Tal hecho propició un distancia•iento de nuestro pais con la 

subregión S 1 el repudio del gobierno mexicano a la ocupación 

militar estadounidense contra•taba con la postura a•u•ida por 

ciertas naciones caribeft.as Anti11ua Do•inica San 

Cristóbal, Barbados y Jaaaica apoyaron la escalada •ilitar 

perpetrada por EUA mientras que Trinidad y Tobago , Guyana y 

Belice condenaron la agresión bélica a uno de sus paiae• 

miembros : Granada 

Dicha acción militar no sólo repercutió en el proce•o d• 

irltegración del caribe insular , especialmente dentro de la 

CARICOH , sino que también desalentó los intentos de entablar 

una mayor interrelación México- caribe • 
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Tiempo después , la asistencia del Primer Ministro Edward seaga 

a la Reunión Extraordinaria de la CEPAL sobre deuda externa , 

celebrada en enero de 1987 en la ciudad de México , 7 fue motivo 

suficiente para reanudar los contactos entre ambas partes , en 

esa ocasión se concretó la visita oficial del presidente 

•exicano Miquel de la Madrid Hurtado a la isla jamaiquina en 

agosto del mismo ai\o • 

Para abril de 1988 se llevó a cabo la Segunda reunión de la 

Co•isión Mixta Hé>Cico-CARICOH (después de ocho af\os de haberse 

realizado la pri•era, en 1980) cabe mencionar que 

anteriormente hubo dos encuentros de evaluación , uno en 

enero de 1985 y otro, en agosto de 1987 en Georgetown, Guyana , 

a.abas de earAeter preliMinar . 

Por otra parte la propensión en las Relaciones 

Internacionales de conformar centros regionales económico-

politicos por un lado y el perfeccionamiento de la 

inteQ"raci6n europea por el otro , imponen grandes desafíos a 

lo& paises del Caribe y América Latina • 

A todaa luces una de las formas más apropiadas para insertarnos 

a dicho orden económico internacional y al mismo tiempo 

contrarrestar los efectos que ello implica, es sin duda alguna, 

la coordinación de políticas y la cooperación económica del 

caribe y América Latina . 
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Bajo esta perspectiva , la administración del presidente Carlos 

Salina de Gortari le ha aei9nado especial relevancia a las 

relaciones con nuestros vecinos del sur , re•arcando el caribe, 

que es nuestra tercera frontera y por consiguiente amerita 

mayor presencia de nuestro paie , O 

El interés de la actual administración por revitalizar loa 

lazos con la región redundó en la asistencia del presidente 

mexicano en la X:I Conferencia de los jefes de gobierno de la 

CAR:ICOH 1 en Kingston , Jamaica 1 el 31 de julio de 1990 . 

En aquel encuentro México solicitó su ingreso al CAR:ICOM con el 

carácter de observador como un primer paso para su 

incorporación posterior como miembro de pleno derecho 

La presencia mexicana en el CARICOM brinda la oportunidad de 

entablar un diálogo permanente • Tal •edida significa un avance 

pues permite involucrar más directamente a nuestro país con la• 

naciones caribeñas anglofónas , constituye también un intento 

por integrar al caribe con América Latina . 10 

cabe mencionar que ante la incipiente cooperación en el &abito 

comercial y otros rubros de interés se hace urgente la 

formulación de proyectos especificas y viables de colaboración 

conjunta oe ahi emana la suscripción del Convenio de 

Promoción comercial entre el Banco Nacional de comercio 
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Exterior (BANCOHEXT) y la CARICOH que servirá de marco 

institucional para el fomento de dichas actividades . 11 

Por último , el énfasis que se le ha puesto al objetivo de 

dinamizar el intercambio comercial Héxico-c.:iribe , impulsó al 

gobierno mexicano a suscribir un Acuerdo (que es complemento 

del anterior) de Promoción Comercial y Cooperación Técnica , el 

31 de julio de 1990 entre la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial- Bancomext y la Secretaria del CARICOH . 12 

Bl anterior acuerdo va a facilitar el intercambio de 

información sobre estadísticas comerciales , oportunidades de 

participación en ferias comerciales y esquemas de procedimiento 

y legislación comercial. 
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3. 1. 2 NAHUCAR 

La importancia de la Naviera Multinacional del Caribe 

(NAHUCAR) no reside en sus exiguos resultados • Hás bien 

aquélla estriba en que fue un pri•er intento de cooperación 

regional tendiente a solucionar uno de loa problemas que 

limitan seriamente el comercio intrazonal 

transporte marítimo 

la· falta de 

NAHUCAR es un ejemplo que pone en evidencia el afán de buscar 

puntos de converQencia para obtener benefic101 recíprocos . 

La carencia de medios de transporte marítimos adecuados forza 

a los paises del área a depender en demasía de los servicios 

de las navieras internacionales sobre todo de EUA y 

europeas. Amén del alto costo de los fletes, fueron el aotivo 

suficiente para que la• naciones caribeftas formaran una 

empresa multinacional que 

necesidad , 

satisfaciera esa i•periosa 

La mayor parte de los paises del Area del Caribe son 

insulares , por tanto requieren del transporte •aritimo ya 

que dependen totalmente de 61 para •u comercio exterior . 

Debido a la falta de transporte 11ariti1no apropiado no se ha 

desarrollado el comercio entre los paises del Caribe . Y e•e 

adecuado transporte no existe , entre otras cosas , porque no 

hay un comercio efectivo que lo justifique . 13 
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La constitución en 1975 de la empresa NAMUCAR fue un 

instrumento importante para estrechar los lazos entre las 

naciones del caribe y América Latina . 

NAMUCAR , concebida como un elemento que permi tiria abrir 

mayores posibilidades de intercambio comercial estaba 

conformada por los siguientes paises : Colombia , costa Rica, 

Cuba , Jamaica , México , Nicaragua , Panamb. , Venezuela 

más tarde se asoció a la misma Trinidad y Tobago . 14 

A groso modo, NAMUCAR pretendía alcanzar dos grandes metas: 

fomentar el comercio intrarregional mediante la adopción de 

medidas correctivas para facilitar el transporte de carga y 

por consiguiente la reducción de precios del mismo . 

Loa principios en los que se sustenta la constitución de la 

Empresa Naviera plasman perfectamente las inquietudes que 

motivaron la formación de la misma : 

1. Los paises consideran la Empresa Naviera Multinacional del 

caribe como un instrumento de desarrollo económico y social 

de la región • 

2. Las comunicaciones marítimas serán un importante 

instrumento para estrechar los lazos que geográfica e 

históricamente unen a las naciones situadas en el caribe . 
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3. un transporte 11aritimo entre nuestros paises , operado con 

criterios de servicio y eficiencia abrirl mayores 

posibilidades de intercambio comercial y , consecuentemente , 

constituir& un avance para que la integración econó•ica de 

nuestras naciones pueda ser una realidad . 

4. El desarrollo autónomo de nuestros paises exige contar con 

coaunicacione• aaritimaa propias . 

s. La creación de or9anisaos multinacionales fortalecer• la 

calidad negociadora del Tercer Mtmdo . 

6. se debe avalar con hechos la capacidad de loa pueblo• del 

Tercer Mundo para encontrar •us propias fóraulas de 

deaarrollo . 15 

En concreto , la deficiencia e irreQularidad del tranaporte 

marítimo y el elevado costo del 1nis110 fue el punto de lanza 

para la creación de la Naviera • 

Precisa11ente uno de loa objetivos medulares de la Eapresa 

reside en ahorrar divisas por concepto de fletea aariti•o• y 

pasajes que se cubren a banderas extrazonales . 

Al respecto cabe mencionar que cuando se creó la Eapreaa 

Multinacional , loa paises que conforman el 6rea del caribe 
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estaban pagando anualmente 000 millones de dólares 

aproximadamente en fletes que realizaban en compaf\:f.as de los 

paises desarrollados . El 88 \ de las cargas se transportaba 

en b~ques de banderas ajenas a la reqión , de modo tal que , 

con la puesta en marcha de este proyecto , se esperaba un 

considerable ahorro de divisas para un comercio que 

oscilaba entre los 12 000 y 15 000 millones de dlls por 

afto . 16 

Hay que poner de relieve que la participación y el respaldo 

del Sistema Económico Latinoamericano a este tipo de 

iniciativas regionales fue fundamental . 

11 propio SBLA expone lo siouiente : 11 la craci6n y fomento de 

Impresas Multinacionales Latinoamericanas propician la mejor 

utilización de los recursos hu•anos , naturales , técnicos y 

financiero• del Area • 11 17 

A la postre el S!LA continúa promoviendo y buscando al mismo 

tieapo soluciones basadas en la acción conjunta a fin de 

fortalecer al mAximo el transporte marítimo , 18 

Aai pues , la Naviera Hultinaciorial del caribe se constituye 

en ViJtUd de un A.cuerdo :rnterO"Ubernamental y en su capital 

participan en forma mayoritaria los gobiernos que en ella 

intervienen , con exclusión de capital extranjero, es decir 

de aquellos paises que no pertenecen a la región 19 
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Lo cual sionifica que el capital social está suscrito en 

forma igualitaria por los gobiernos participantes se 

establece que el 60 \ del capital social debe ser 

gubernamental y que el otro 40 % sólo puede transmitirse a 

inversionistas genuinamente nacionales de los Estados 

miembros . 

Adem'a , la Empresa Naviera contará con un capital social 

equivalente a 100 millones de dlls distribuido de la 

siquiente forma : el equivalente de 30 millones de dlls como 

capital suscrito y pa9ado y el equivalente de los 70 

millones de dólares restantes como capital autorizado 20 

La NAMUCAR inició sus servicios el 3 de marzo de 1976 , zarpó 

del puerto de Tampico con el navío "City of Buchum 11 

Incorporando a su naciente flota otras dos unidades , el 

"Moritz Schulte" de 5, 629 ton de desplazamiento que 

cubrirA el mismo itinerario que el primero , México , cuba, 

Jamaica , Venezuela , Panamá , costa Rica y Nicaragua , 

ase9urando una salida cada 15 días y un tercer buque de 7 000 

ton , que efectuará el mismo recorrido pero a la inversa . 21 

como se puede apreciar la ruta a seguir era aquella en la que 

ee visitara , cuando menos , un puerto de cada pais miembro . 
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Algunos paises estableciron puertos fijos : México , Tampico 

y Veracruz ; cuba , La Habana; Jamaica , Kinoston; Venezuela, 

La Guaria y Puerto Cabello ; Costa Rica , Puerto Limón y en 

el caso de Nicaragua , Blufields . 22 

Reviste importancia aclarar que la Naviera eaprendi6 sua 

operaciones con buques locadas o fletados : en el "City of 

euchum" inició sus servicios 

embarcaciones "Horitz Schulte" 

a él le siguieron las 

11 Mads Sk.ou" "Aktian" , 

"Golden Trinity11 
, 

11 :roannis 11 , "Dolly11
, 

11 sarato;a 11 y otros . 23 

Ya para el primero de marzo de 1971 la Empresa adquirió el 

primer buque propio 11 Los caribesº , de 7 , 681 toneladas de 

peso muerto, que entró en servicio el 18 de abril si;uiente 

con lo cual se amplió el servicio a los puertos de BUA 

Houston y Nueva Orleans aismos que se comunicaban con 

Ta11pico y veracruz , México ; La Habana , cuba ; Kin;eton , 

Jamaica Puerto Bspafta , Trinidad y Tobago La Guaira y 

Puerto Cabello Venezuela Barranquilla y carta;ena 

Colombia ; Puerto Limón , costa Rica; Bulfields , Nicaraqua 

y santo Domingo , Rep1lblica Dominicana .24 

Adicionalmente otras rutas que sirven son las de 

1. Veracruz, La Habana , Kinoston , La Guaira , Barranquilla, 

Cristóbal , Puerto Limón y Blufields , 
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2. Tampico , veracruz , La Habana , Kinsgston , La Guaira 

Puerto cabello , Barranquilla 

Puerto Limón y Bluf ields • 

cartagena Cristóbal 

3. Kinqston , Puerto Cabello , Barranquilla , Bridgetown , 

Georoetown , santo Domingo y Puerto Espana • 25 

A pesar del acopio de voluntades los resultados no fueron 

pr6speros , las limitaciones en las que se vio inmersa la 

Naviera fueron mermando paulatinamente su capacidad . 

Efectivamente , NAMUCAR se encuentra en desventaja frente a 

las grandes navieras , puesto que no cuenta con una flota 

numerosa y su capacidad de transportación es insuficiente . 

Al no tener la capacidad de carga suficiente los paises se 

ven en la necesidad de acudir a loe servicios que prestan las 

navieras trasnacionales , las cuales brindan un servicio 

con•tante y de •ejor calidad . 

Diversos obst6culos fueron haciendo •ella a la Empresa • Bl 

24 de enero de 1983 la Naviera anunció una drástica reducción 

de sus servicios en el A.rea 

dificultades por las que atraviesa 

A los site aftos de funcionamiento 

debido a las serias 

la Empresa arrojó 

pérdidas por 10 millones de dlls , mientras que el periodo 

fiscal de 1982 cerró con un déficit de 896 , 000 dólares y 
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las necesidades inmediatas de caja ascendían a 1 200 000 

dlls. 26 

Las cifras precedentes reflejaban la crítica situación en la 

que se debatia la Empresa desde loe priaeros at\os de la 

década de los ochenta . Aaimis•o , ponen en evidencia los 

modestos resultados alcanzados porque ni se activó el 

comercio ni hubo una mejoria en el transporte maritimo 

in trarre9 ion al • 

Ciertamente los estudios del SELA corroboran lo anterior , 

éste último indica que el 73 \ del tonelaje mundial se 

concentró , en 1983 , en las flotas naviera& de los paises 

desarrollados y de libre •atricula . Mientras tanto a los 

Estados latinoamericanos apenas les correspondió el 3,3 i del 

total , a pesar de que el 90 \ de intercaabio internacional 

se efectúa por esta via 27 

Por su parte , el consejo de Administración de la NAHUCAR en 

su e11pei\o por rescatar y reapuntalar la l11preea acordó , en 

septiembre de 1984 aumentar el capital suscrito por loa 

seis paises miembros . Esta decisión permitiré que la Naviera 

se manten9a en operación y eventualmente contribuya a abatir 

las tarifas de los fletes de las navieras transnacionalee. 28 

La crisis económica internacional incidió desfavorable•ente 

en las operaciones de la Naviera • El intercambió comercial 
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entre México , costa Rica , cuba , Jamica , Nicaragua y 

Venezuela miembros de la Bmpresa Multinacional ha 

disminuido 70 % . 29 

En ese sentido el Gerente comercial de la B•pre•a 

Multinacional , Reoi Delgado , externó en octubre de 198t que 

el comercio entre esas naciones pasó de 300 mil a sólo 70 mil 

dlls 6 80 mil ton 30 

Y si a todos estos factores aunamos las fuertes presiones 

ejercidas por EUA y las empresas navieras transnacionales por 

minimizar los resultados de NAMUCAR comprenderemos el declive 

de la misma . 

Hoy por hoy el problema sigue vigente , la debilidad y la 

deficiencia de la co•un1caci6n •arítima entre América Latina 

y el caribe es uno de loa eleaentoa que noa ayudan a entender 

el bajo porcentaje del coaercio exterior intrarregional • 

Los paises latinoamericanos , claramente mAs industrializado• 

que sus vecinos de habla inolesa , exportan cada vez 1116s 

productos •anuf acturados , semiproductos y bien•• de equipO , 

pero al marf¡len de la Caricom , que sigue proveyéndose en 

América del Norte , en la Comunidad Europea o en Japón • 31 

La alta propensión de mirar hacia el norte por 'parte de los 

dos grupos de naciones -el Caribe y América Latina- ea otro 

factor explicativo del exiguo intercaabio coaercial • 
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Debido al carActer limitado de los intercambios marítimos 

regionales el interés de los transportistas es escaso . 32 

Bl cuadro anexo en este capítulo confirma la preponderancia 

de loa •ercados de BUA y demás paises desarrollados sobre los 

de Latinoamérica y el caribe . 

En fin , desafortunadamente los objetivos de NAHUCAR no se 

cristalizaron . La aceleración de la crisis económica, en 

menoscabo de estos esfuerzos aglutinadores , acentuó la falta 

de interll§s por cumplir con sus funciones Y si a ello 

aumaaos las presiones ejercidas por las empresas privadas que 

veian en la empresa multinacional una amenaza directa a sus 

intereses económicos nos podemos explicar en buena medida el 

fracaso de esta iniciativa regional • 33 

Actualaente , la aplicación generalizada del modelo económico 

neoliberal (en la mayoría de los países de la región 

i•Plica alentar den?dadamente el crecimiento del sector 

privado sobre el pl1blico De el lo ~P desprende la 

inviabilidad , a estas alturas , de la creación de empresas 

aultinacionales públicas • Resta decir , que las estrategias 

deben ahora readaptarse a la realidad en la cual estamos 

iabricados . 

Página - 145 



Por eso contemplar la posibilidad de formar empresas 

multinacionales privadas , o una forma de sociedad mixta que 

incluya al capital público y privado del Caribe y América 

Latina o a participantes extrarregionales de carácter 

público y/o privado aparece 

factibilidad económica . 34 

como un proyecto con mayor 

En ese sentido , el rubro de comunicaciones y transportes 

debe considerarse como un punto de convergencia vital para 

intensificar el comercio exterior México-caribe . 

A nadie escapa la influencia decisiva de los transportes en 

el comercio internacional dentro de éste la 

transportación marítima contin~a jugando un papel de priaera 

magnitud . 35 

Las anomalias en el servicio de transporte re•tan dina•ia•o 

en la actividad del comercio exterior Por citar al96n 

ejemplo - entre muchos - , una empresa fabricante de bienes 

de capital informa haber tenido graves problemas para enviar 

maquinaria hidráulica a Barbados . Ante la falta de servicios 

regulares de t1·ansportaci6n marítima en puertos mexicanos , 

tuvo que optar por trasladarla por via terrestre hasta 

Hiami, EUA , donde se embarca a su destino final , 36 l Bs 

entonces comprensible la pérdida de tiempo y gastos que ello 

implica ? 
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Algo más , las empresas que dependen del transporte por mar 

para sus importaciones o exportaciones se quejan de la 

escasez de oferta , sobre todo para algunos destinos poco 

frecuentes (aquí se inscribe el caribe ) . Ello se atribuye 

tanto a la baja productividad de los puertos nacionales como 

a los reducidos volúmenes de carqa que se qeneran en la mayor 

parte de los puertos , los cuales no producen estimulo alguno 

a las compaftias navieras . 

La fuerte competencia y la gran calidad de servicio que 

ofrecen alounos puertos estadounidenses acaparan 

indubitablemente la gran demanda de este servicio .37 Lo cual 

a su vez remarca nuestra dependencia, de por si excesiva , en 

este renglón . 

Inobjetablemente nuestro país tiene una instalación portuaria 

deficiente Si el país desea realizar una ofensiva 

exportadora debe contar con la infraestructura y el equipo 

necesario Disponer de puertos marítimos a escala de 

productividad internacional representa una enor•e ventaja 

para vioorizar y/o fortalecer el 

intrarreoional • 38 

comercio exterior 

El problema de transporte subsiste hoy en día lo cual hace 

imperativo la unificación de esfuerzos en esta dirección , 

Trater de resarcir esta gran limitante es un obJetivo 

prioritario que de ninouna manera debe ser relegado 
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3 • l. 3 ACllltRDO DE SAN JOSE 

No podemos dejar de lado el eje medular de la colaboración de 

nustro país con Centroamérica y el caribe el Proqraaa de 

Cooperación Energética co•unaente conocido por el Acuerdo de 

San José , firmado conjuntamente con ~l gobierno de Venezuela 

el 3 de agosto de 1980 . 

En un principio solo eran beneficiarios : Costa Rica , El 

Salvador Guatemala , Honduras , Nicaragua , Jaaaica y 

República Dominicana Posterioraente se incorporaron 

Barbados y Belice , equilibrando con ello la participación 

caribefta en el Acuerdo , 39 

Básicamente los objetivos del Pacto son los siguientes 

1. Satisfacer el consumo interno neto de petróleo importado 

de los paises beneficiarios 2. otorgar facilidadea de 

cr,dito por el financiawiiento de la factura petrolera 

contribuyendo a reducir el peso de sus costos inaediatoa 

sobre las economias de estos paises y 3. Promover el 

desarrollo de la industria petrolera en la re9i6n a fin de 

lograr mayores niveles de autosuficiencia enero,tica .•o 

Inicialmente las modalidades del Acuerdo de San José eran : 

suministro máximo de 160 000 barriles diarios o 58.B millones 

de barriles al af\o . En lo referente al financiamiento : 
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autorización de crédito por un 30 % del precio que prive en 

el mercado , que se destinaría en su caso a la formación de 

fondos para ser empleados con intereses blandos del 4 \ y a 

largo plazo en objetivos de desa+rollo Los proyectos 

energéticos se privilegiarían con intereses del soló 2 \ y 

plazos hasta de 20 aftos , 41 

Este mecanismo de cooperación se va renovando año con año y 

ha tenido que ajustarse a las condiciones apremiantes de los 

países donantes , México y Venezuela , por consiguiente el 

Acuerdo ha sufrido cambios en sus disposiciones originales 

En efecto , en 1984 se redujo el volumen total de suministro 

de petróleo a la región en un 30 % , de 160 a 130 mil 

barriles diarios y el otorgamiento de crédito del 20 \ de las 

respectivas facturas petroleras . 42 

La renovación del Acuerdo por duodécima vez consecutiva , el 

3 de agosto de 1991 , reanudaría el volumen de sumistro 

original : hasta 160 mil barriles diarios de petróleo . No ha 

sucedido así en el porcentaje del financiamiento se 

presenta un escalonamiento de los mismos que van del 20 al 

25 % Además se suma al Programa otro país caribeño 

Hdti 43 

Cierto que los cambios operados en el Acuerdo revelan la 

disminución del margen de concesionalidad y trato 

Pliqina - 149 



preferencial a los países beneficiarios Pero también 

podemos advertir que 1 a austeridad a que ha conducido la 

crisis financiera tanto de México como de Venezuela , la 

enorme presión de la deuda externa , entre diversos factores 

han generado los cambios en las condiciones de aquél 44 

En esencia , lo que debe valorarse y/o rescatarse de esta 

iniciativa estrictamente de y para paises de Latinoamérica y 

el caribe es que ha sido e~ hilo conductor de la relación 

México - caribe , 

Bl boom petrolero de nuestro país y la consecuente bonanza 

económica durante el sexenio de José López Portillo permitió 

darle viabilidad a dicho mecanismo de coperación . Por eso es 

insoslayable que , independientemente de las variaciones del 

Acuerdo debido a la fuerte incidencia de la situación 

econo11ica de los paises donantes , el Pacto de san José ha 

cuaplido con el propósito de fortalecer los lazos con los 

paises del Caribe en particular y de America Latina en 

;eneral 
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3.l.f BANCO DE DESARROLLO DEL CARIB8 

El objetivo de la politica exterior 

fortalecimiento de los nexos políticos 

mexicana 

económicos y 

culturales con la región del Caribe , va a cobrar forma 

mediante dos instancias económicas clave El Banco de 

Desarrollo del Caribe (BDC) y la comunidad del caribe 

(Caricom) . 

En el ai\o de 1982 , México inoresa al BDC 4S como miembro 

regional no prestatario . A partir de ahi , el Banco serA la 

plataforma fundamental de la participación mexicana en el 

ámbito multilateral . 

Uno de los objetivos del Banco es la de contribuir al 

desarrollo de sus paises •iembros prestatarios con apoyo 

financi~ro a proyectos de desarrollo y de asistencia t6cnica. 

En este sentido , existe la factibilidad de que nuestro pais 

coopere en materia de asistencia técnica a los miembro• 

prestatarios en áreas como construcción consultoría e 

ingeniería refinación petrolera turismo pesca 

agricultura e industria . A su vez la membresia de México en 

la Institución permite abrir •ercadoe a loa biene• y 

servicios mexicanos susceptibles de exportación con destino 

al caribe 46 
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En la misma dirección de acercamiento al caribe de habla 

inglesa cabe resaltar los acuerdos que se suscribieron en el 

marco de la Reunión Anual de Gobernadores del BDC , celebrada 

en la ciudad de Nassau , Bahamas , del 14 al 18 de mayo de 

1990 . 

Al respecto, el gobierno de México firmó dos acuerdos de 

cooperación técnica y desarrollo profesional con la 

secretaria del caricom y con la Rectoría de la Universidad de 

las Indias Occidentales . 47 

Por medio de este Acuerdo México pone a disposición a 

profesionales de los paises del caribe Anglófono su 

experiencia en áreas tales como agricultura , ingeniería 

turismo y planeación gubernamental Las actividades a 

desarrollar comprende la ejecución de cursos y seminarios en 

México o en las naciones del Caribe , en los sectores de 

interés prioritario para éstos Los Programas serán 

financiados con los recursos que nuestro país aporta al 

BDC , 48 

En fin , intensificar los vínculos político-económico vía 

instituciones subregionales , concretamente la caricom y el 

BDC , es el camino más acertado , 
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Sin embargo , no hay que dejar de soslayar que la escasa 

disponibilidad de recursos de nuestro pais obliga al gobierno 

mexicano a m~ntener un nivel de apoyo financiero por debajo 

de lo esperado . Esta variable , siempre constante en los 

paises subdesarrollados , no debe pasarse por alto . 
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3. 2 A NIVEL BILATERAL 

3.2.1 HEXICO-JAHAICA 

51 bien la relación de nuestro país con la isla caribei\a ha 

seguido una tendencia irregular y a niveles muy bajos . Jamaica 

junto con Belice son las dos naciones del caribe anglófono con 

las cuales existe una mayor interacción y por ende hay mAs 

posibilidades de intensificarla • 

Al asumir el poder Michael Hanley del PNP , en 1972 , la 

política puesta e11 marcha por el Primer Ministro va a cobrar un 

tinte nacionalista . Este ,en su afán de equilibrar la balanza 

a favor de la nación jamaiquina , intentó cambiar las reglas 

del juego en la explotación de la bauxita , principal producto 

generador de divisas , exigiendo a las empresas transnacionalee 

una mayor participación en las 9anancias provenientes de la 

misma . ( ver capítulo 2) 

Cabe sub1·ayar que el ascenso de Hichael Hanley al poder se 

inscribe en una época en la que los paises subdesarrollados 

emprendían una ofensiva reivindicativa buscando un intercambio 

centro-periferia más equitativo mejores precios para su• 

materias primas , transferencia de tecnologia en condiciones 

favorables , recuperación de los recursos naturales , etc. 
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Por su parte la pol itica del mandatario mexicano Luis 

Echeverria {1970-1976) sufriria un cambio notable El 

replanteamiento de las relaciones internacionales de nuestro 

país condujo necesariamente tomar en consideración las 

ventajas de diversificar las relaciones comerciales , mismas 

que ayudarían a contrarrestar los efectos de la dependencia con 

el mercado tradicional del norte . 

El objetivo de buscar nuevas alternativas : diferentes mercados 

y clientes comerciales fue el elemento propulsor para que 

México buscara aproximarse a la subre9i6n caribefta . 

Cabe poner de relieve que desde finales de los anos sesenta ya 

se perfilaba la posibllidad y/o inquietud de activar los lazos 

entre los dos pueblos de México y Jamaica, dos pasos 

importantes asi lo confirman . 

El primero fue la entrada en vigor del Tratado de Supresión de 

Visas entre Jamaica y México , el 15 de mayo de 1968 , con el 

propósito de facilitar el tránsito de sus nacionales e 

incentivar los vínculos de amistad entre los dos Estados . • 9 

como resultado de este convenio los jamaiquinos que deseen 

visitar a México por un tiempo de noventa dias o •enos no 

necesitarán visa En iguales circunstancias están loa 

mexicanos que deseen ir a Jasnaica , ya que sólo les bastarA 

presentar su pasaporte vigente . 
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El paso siguiente fue la inauguración del vuelo directo por 

parte de la linea aérea Mexicana de Aviación a la isla 

caribei'\a , el 6 de julio de 1969 , entrelazando directamente 

los dos destinos: la Ciudad de México y la Capital jamaiquina , 

Kingston . 50 

Las dos acciones precedentes se encaminaban hacia el mismo 

rumbo de propiciar una mayor interacción de nuestro pais con el 

pais antillano . 

Tanto Hanley como Luis Echeverria implementaron una política 

exterior más comprometida con los paises del Tercer Hundo , 

concretamente con las naciones del subcontinente . 

El corolario de esta afinidad de intereses fue la visita 

oficial que hiciera el presidente de México a la nación 

jamaiquina , del Z9 al 31 de julio de 197t • 

Aquel primer encuentro tuvo co•o finalidad esencial la 

exploración de posibles puntos de enlace que coadyuvaran a 

incrementar el comercio exterior entre ambos paises • un sector 

clave de conexión era la bauxita jamaiquina por un lado , y la 

asesoría mexicana en ciertas esferas en donde nuestro pai• 

tiene gran experiencia exploración petrolera proyectos 

habitacionales , biología marina , etc ; por el otro 
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El comunicado Conjunto que expidieron los mandatarios Luis 

Echeverria Alvarez y Michael Manley , de México y Jamaica 

respectivamente enmarca perfectamente las cuestiones de 

interés común en las áreas cultural , económica y tecnológica , 

en las cuales se pretende desarrollar la relación bilateral. 51 

También se advierte la voluntad de colaborar en el campo de la 

tecnología . De conformidad con el comunicado , tanto Petróleos 

Mexicanos como el Instituto Mexicano del Petróleo estarán a la 

disposición de los profesionales y estudiantes j.:imaicritnos 

para que perfeccionen sus conocimientos y adquieran la 

experiencia en todo cuanto atane a la vital industria de los 

hidrocarburos . 

De lo que se trata es de aprovechar la vasta experiencia y los 

importantes trabajos realizados por PEMEX en materia de 

exploración petrolera , los dos mandatarios acordaron que un 

grupo de geóloqos jamaiquinos estudie las técnicas 

desarrolladas por PEMEX y por el Instituto referido 

utilizando, desde lueqo , sus instalaciones • 52 

Por tal motivo se suscribió un convenio de Cooperación 

Científica y Tecnológica, el 30 de julio de 1974 en Kingeton 

Jamaica Bl cual co•prendia entre otras actividades 

organización de seminarios y c·onferencias realización de 

programas de adiestramiento personal , prestación de servicios 
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de consul toria concesión de becas de estudio para 

perfeccionamiento profesional , etc 53 

Esa misma visita sirvió para que el secretario de Relaciones 

Exteriores de México , Emilio Rabasa y el secretario General de 

la Comunidad del caribe , Williams Oemas , firmaran un acuerdo 

para la creación de la Comisión Mixta Héxico-Caricom , que 

promoverá y coordinará la cooperación en los rubros económico , 

científico y cultural . S4 

En aras de aprovechar la complementariedad económica , ambos 

gobiernos decidieron examinar la perspectiva de aumentar 

conjuntamente , la producción de alómina , Aluminio y productos 

manufacturados del mismo metal • 

La idea consistía en establecer una compaftía multinacional en 

la cual podrían participar otros Estados caribeftos 

insulares como continentales 

tanto 

Para la consecución de este plan tan ambicioso los dos 

mandatarios convenieron designar a un grupo de técnicos de 

ambos Paises para la elaboración de los detalles que encierran 

la primera fase exploratoria del proyecto . 

En virtud del interés especial en producir de manera conjunta 

el aluminio , se han contemplado diferentes posibilidades para 
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alcanzar este objetivo sin embargo ningún proyecto ha 

fructificado hasta el momento , veamos • 

Inicialmente Jamaica celebró una serie de acuerdos con 

México y Venezuela relativos a la bauxita y el óxido de 

aluminio (alúmina) La construcción en Jamaica de una planta 

de procesamiento de la alúmina Javamex con capital 

mayoritario jamaiquino y minoritario venezolano y mexicano ; la 

construcción en México de una planta fundidora de aluminio con 

intereses minoritarios de Jamaica , entre otros , y por último 

se dejaba abierta a Jamaica la opción de obtener hasta el 10 \ 

de las acciones de la fundidora de aluminio que se construiría 

en Venezuela • 55 

En lo concerniente al Acuerdo Háxico-Jamaica éste fue 

suscrito por el Secretario del Patrimonio Nacional de México , 

Horacio Flores de la Pei\a y el Ministro de Minas y Recursos 

Naturales de Jamaica , Allan Isaac , el 18 de noviembre de 1974 

en la nación antillana , como producto de las conversaciones 

que en julio del mismo ai\o sostuvieron el presidente mexicano 

Luis Echeverria Y el Primer Ministro jamaiquino Michael 

Hanley . 5 6 

Este .A.cuerdo preveía la instalación de tres plantas : dos en 

Jamaica para extracción de bauxita y para el procesamiento de 

aluminio , y una en Háxico , para producir barras de aluminio . 

Bl carácter de socio mayoritario (no menos del 51 't de las 
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acciones} corresponde al pais en cuyo territorio se instale la 

planta industrial y el otro será el segundo socio principal (no 

menos del 29 \) , quedando disponible el resto de las acciones 

para que inviertan terceros paises . 57 

Los aspectos básicos de las plantas rafaridas se asionaron 

conforme a lo siguiente : 

1. Bauxita se establecerá una compaflia en Jamaica para 

------- -- - -·-CA ......... :.&, t'U.&. lo íi1CiiüD 1. 3 millones de toneladas métricas por 

afto. Jamaica será accionista mayoritaria . 

2. Polvo de Aluminio : se establecerá en Jamaica una refineria 

con capacidad inicial de 600, 000 toneladas por ai\o a costo 

estimado de 198 millones de dólares . Jamaica tendrá el Sl't de 

las acciones . 

3. Aluminio : se construirá en H'xico una fundidora con costo 

de 181 millones de dólares y capacidad de 120 , 000 toneladas 

métricas por ai\o , 58 

Las iniciativas anteriores fueron percibidas por el Primer 

Ministro Eric Williams de Trinidad y Toba;o , co•o un atentado 

a las rerd.as del juego iaperantes en el •eno de la Coaunidad 

del caribe y una amenaza a los compro•isoa contraídos por 

Jamaica en lo referente a la construcción de una planta de 

aluminio en Trinidad y Tobago . S9 
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A pesar del acopio de voluntades por cada una de las dos 

partes,Héxico y Jamaica , tal acuerdo no se llevó a la práctica 

quedando sólo en el nivel de buenas intenciones . 

Reviste importancia señalar que para alcanzar la meta de 

fortalecer los nexos con el caribe el gobierno mexicano 

utilizó diversos medios para cumplir con su cometido . 

Al respecto la Misión Cultural y Artística que se llevó a cabo 

a principios de 1975 resulta bastante elocuente 

Por el mar caribe , que baña las costas orientales de la 

península de Yucatán, en México y las de otros paises , viajó 

durante el mes de enero de 1975 una Misión mexicana encabezada 

por la esposa del presidente mexicano , la Sra. Haría Esther 

zuno de Echeverria 

La numerosa comitiva estaba integrada por representantes de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores , del Instituto Mexicano de 

comercio Bxterior (IHCE) y de Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios conexos entidades estatales que 

ausp"iciaron el viaje • Así como funcionarios de la secretaria 

del Trabajo y de otras entidades p~blicas , junto con cientos 

de artistas músicos deportistas y escritores . También 

llevaron colecciones de arte mexicano y muestras de oran 

variedad de artesanias del pais 60 
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La Misión aludida visitó cuatro naciones caribeñas : Cuba , del 

4 al 10 de enero , Jamaica , del 12 al 15 , Venezuela , del 17 

al 23 , y luego de cruzar por el canal de Panamá , Costa Rica , 

del 27 al 31 . 61 

La Misión arrojó resultados positivos , puesto que no sólo fue 

un enorme escaparate cultural y artístico sino que la 

importancia reside en que se lograron suscribir varios 

convenios con cada uno de los Estados que se visitaron . 

Con la isla jamaiquina podemos aludir que se firmó un Acuerdo 

de Colaboración en Asuntos comerciales , el Instituto Mexicano 

de Comercio Exterior y la Corporación Nacional Jamaiquina de 

Exportaciones fueron los dos organismos suscriptores de este 

documento , 62 

En tal Acuerdo se prové el intercambio de información el 

estudio de vías para impulsar el comercio bilateral y el 

adiestramiento personal de ambos países mediante el intercambio 

de gorupos , 

Además, se instaló en kingston una bodega del IHCE con miras de 

hacer de Jamaica un centro de distribución para el caribe de 

los productos mexicanos debido 

geográfica de la isla . 63 
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Otro punto interesante es la búsqueda de mecanismos idónecs 

para que la nación mexicana pueda brindar asesoría a ciertas 

industrias jamaiquinas, como las de construcción , textiles • 

muebles , fabricación de equipos de transporte y de perforación 

de pozos . 

Tal y como se estima el abanico de posibilidades que representa 

la relación México-Jamaica es muy amplio . La suma efectiva de 

voluntades y la utilización de los mecanismos apropiados son 

inprescindibles para hacerlo funcionar . 

En reciprocidad a las iniciativas mexicanas el Primer 

Ministro de Jamaica , Hichael Manley efectuó una visita oficial 

a nuestro pais , del 30 de junio al 3 de julio de 1915 . 64 

En esta ocasión se suscribió un Convenio comercial con Jamaica, 

el 3 de julio de 1915 , en el que figura el establecimiento de 

la Comisión Mixta México-Jamaica cuyo propósito es la 

evaluación de las relaciones económico-comerciales , for•ular y 

explorar nuevas formas de 

nexos entre ambos gobiernos 

cooperación que retroalimenten los 

65 

Igualmente se implementó l.a firma de un Convenio 1obre 

transportes aéreos que sin duda alguna contribuir6 a 

incrementar el movimiento de personas entre las dos naciones 
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De conformidad con el Acuerdo ambos paises consideran que es 

deseable organizar los servicios aéreos regulares entre los dos 

Estados , a fin de lograr una mayor cooperación en el campo del 

transporte aéreo internacional . 66 

En él se estipula que una linea aérea designada por el gobierno 

mexicano tendrá el derecho a operar servicios a~reos en ambas 

direcciones sobre las rutas aéreas especificadas y a efectuar 

un número de siete frecuencias de vuelo a la semana la 

capacidad y características de las aeronaves que se utilizar6n 

será Boeing 727-200 ó oc-e , con un máximo de 156 asientos , 67 

Las rutas aéreas serán conforme a lo siguiente 

Punto de salida 

Cd. México, Mérida y cancún 

Y en referencia a Jamaica 

Punto de Destino 

Hontengo Bay y Kingston 

Punto de Destino Punto de Salida 

Mantengo Bay y Kingston c. Héxico,cancún y Acapulco 

Tal parece que se estaban tejiendo •UY bien loe eslabones de 

unión entre México y Jamaica . 

Naturalmente este tipo de enlaces que se efectuaron entre 

México y el Caribe no pueden pasar desadvertidos ellos 
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manifiestan , eminentemente , la imperiosa necesidad de los 

países subdesarrollados de abrir sus mercados , vigorizar sus 

relaciones entre si , utilizando la cooperación intrarregional 

como un instrumento para el dasarrollo nacional . 

Empero , el impacto que tendría la crisis generalizada en la 

década de los ochenta jugó un rol determinante en el 

desvanecimiento y/o desplazamiento de este tipo de iniciativas 

para adoptar otras medidas de carácter urgente . 

Posteriormente , durante el mandato del presidente mexicano 

Miguel De la Madrid Hurtado se intentó nuevamente rescatar el 

proyecto de explotación conjunta del Aluminio . 

En el afán de aprovechar las ventajas que brinda la 

complementariedad económica -una de las opciones más viables 

para fortificar el comercio exterior México-Caribe- , nuestro 

pais ha in&istido en retomar el proyecto de explotación y 

aprovechamiento conjunto de la bauxita para la producción de 

aluminio . 

Esta propuesta se fundamentaba en que la isla jamaiquina , 

primer país exportador de bauxita en el mundo , aportaría la 

materia prima para la producción en México de aluminio en 

lingotes destinado al mercado internacional . 69 
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La relevancia de este tipo de iniciativas radica en que la 

importación por parte de México de bauxita y alúmina permitiría 

que la nación caribeña nivelara su balanza comercial que es 

fuertemente superavitaria para nuestro país 

factura petrolera (Acuerdo de San José) . 69 

debido a la 

Los principales productos de importación de la isla caribefta 

son : petróleo , equipo de transporte , equipo eléctrico , 

materiales de construcción . 70 Todos los cua.les México estA 

en condiciones de exportar . 

Una perspectiva más de cooperación se presenta en el sector 

turismo , ambas partes han examinado diversas posibilidades 

para aprovechar este enorme potencial . 

una de ellas es la de reanudar los vuelos que entrelazan a 

Hªxico con Jamaica . Durante algún tiempo hubo vuelos directos 

de la ciudad de México a Kingston por Mexicana de Aviación , 

mismos que se suspendieron por incosteablee . 

un punto de ligazón con la isla antillana puede realizarse a 

través de los vuelos de Puerto Rico a Mérida y ciudad de 

México con escala en algún punto de Jamaica que seria 

Kingston o Hontengo Bay o la prolonoaci6n de alquno de los 

vuelos de Air Jamaica también a un destino mexicano que 

pudiera ser la peninsula de Yucatán y/o ciudad de México . 71 
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otra propuesta es que al gobierno jamaiquino le interesa 

aprovechar la experiencia mexicana en ciertos órganos 

gubernamentales de promoción turística como es el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo . Nuestro país asesoraría a 

Jamaica en programas de desarrollo de centros turísticos 

operación de créditos para ampliar remodelar y construir 

hoteles , promoción turística , etc . 72 

El interés mostrado en este sector conllevó a los dos qobiernoa 

a suscribir un Convenio de Cooperación TUristica , el 30 de 

julio de 1990 en Kingston ,Jamaica, en la visita que hiciera el 

mandatario mexicano , Carlos Salinas de Gortari a esta isla 

caribeña . 7 3 

En esa ocasión el mandatario mexicano intervino co•o orador 

especial en la XI Conferencia del Car1com , simultáneamente 

nuestro país ingresó a la Comunidad en calidad de observador . 

Por otra parte , México abrió una linea de cr4dito a Jamaica 

por 8.9 millones de dólares para la construcción de viviendas Y 

otro de la misma cantidad para apoyar las exportaciones de 

bienes y servicios mexicanos al país caribefto 74 

Asimismo se suscribieron otros dos acuerdos uno de 

cooperación cultural 75 y otro , para Combatir el Narcotr6fico 

y la Farmacodependencia 76 
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Es menester destacar una instancia política que ha servido para 

mantener un diálogo frecuente con el gobierno jamaiquino , es 

el Mecanismo Permanente de Consulta y concertación Política , 

conocido como Grupo de Rio . 11 

Podemos apreciar que la relación México-Jamaica no presenta ni 

la intensidad ni la continuidad que se desea No obstante , se 

sigue trabajando en buscar cuestiones afines y posibles puertas 

de acceso que permitan vigorizarla . 

Todo lo cual refleja el interés que tiene el Estado mexicano, 

en propias palabras del presidente, "en cristalizar los nexos 

con América Latina y el Caribe y entre éstos últimos 

Jamaica es un destino prioritario de la acción de mi gobierno y 

es también una puerta de oportunidades mutuas a la región 

caribei\a" . 78 
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3.2.2 HEXICO-BELICE 

La firma del Tratado Spencer-Mariscal en 1893, delinea dt! 

manera definitiva la frontera actual de México con Belice. 

La suscripción de tal acuerdo significó la pérdida en el sur 

de la salida al mar, esto es, se pierde el acceso al sur de 

Quintana Roo por vía marítima, proble~a que hasta el día de 

hoy tiene vigencia. 79 

El 1975 la posición de México en el conflicto entre Gran 

Bretafta y Guatemala sobre el futuro de Belice cambió de 

manera significativa. A principios de ese año, las 

declaraciones hechas por Luis Echeverría implicaban que 

estaban olvidadas las reclamaciones territoriales de México 

sobre la parte norte de Belice, postura más acorde con la 

política tercermundista seguida por el presidente mexicano. 

De ahí en adelante Háxico apoyaría la autodeterminación 

belicefta para obtener su independencia. 80 

Las relaciones México-Belice han ido madurando 

paulatinamente. Si bien no ha alcanzado el nivel deseado, 

ambas partes se han esforzado en fortalecer los vínculos 

político-económicos, tratando de contemplar todas las 

opciones posibles que permitan enriquecer la cooperación 

entre las dos naciones. 
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El. reencuentro de la tercera frontera mexicana, el Caribe, 

empieza a partir de los sesenta. se inicia la llamada 

"marcha hacia al mar", lo cual implicaba ocupar las zonas 

despobladas de sus fronteras, sobre todo en el sur. 

Si bien en la década de los setenta el gobierno mexicano 

empieza a re formular el modelo de desarrollo: las 

condiciones de desgaste económico y social que hereda la 

administración de Luis Echeverria obligaron a cuestionar 

seriamente la funcionalidad del esquema de "desarrollo 

estabilizador" {ver capitulo 1, primera parte). Es en los 

afios sesenta en que se comienza a disei\ar las principales 

directrices. 

El proceso de retorno al caribe mexicano, lo plantea el 

Estado como una estrategia global para la cual se disefta un 

modelo de desarrollo integral en base a tres grandes 

proyectos: 1. El turístico en el norte, creación de una 

ciudad y potencialidad de las dos cabeceras islei'ias, además 

del desarrollo de un corredor de más de 100 km., 2. El 

agroindustrial en el sur, agricultura moderna con el Ingenio 

Alvaro Obregón como eje del desarrollo de la subregión y 

3. El pesquero en las costas para asentar la población y 

desarrollar una de las riquezas menos explotadas por el pais, 

la pesca de las especies reservadas, el camarón y la 

langosta. 81 
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Bajo este proyecto nacional tridimensional se inscribe la 

vuelta al Caribe mexicano. 

En el norte de Quintana Roo, se inicia el proceso de 

desarrollo turístico que parte de la base de un desarrollo 

existente aunque incipiente en Isla Mujeres y cozumel y 

tendrá por objetivo integrar a esta industria a una franja de 

más de 100 Km. de 1 argo, que nace en cancún y termina en 

Tulum. La construcción de este meqaproyecto durante la 

presente década colocará la región en la mayor 

infraestructura turística de todo el caribe, sólo comparable 

con la Florida. 82 

El proceso de integración del sureste mexicano {Campeche, 

Tabasco, Chiapas, YucatAn y Quintana Roo) en lo general estA 

vinculado al revaloramiento de los mantos petroleros de la 

región en tierra, y el mar, en la plataforma submarina (sonda 

de campeche). 03 Aunado a la construcción de hidroeléctricas 

que en su conjunto producen el 60\ de la energía eléctrica de 

Hexico y el creciente complejo turistico en Quintana Roo. 84 

El carácter estratégico que adquiere esta parte del sureste 

mexicano junto con la crisis centroamericana, van a obligar 

al gobierno mexicano a implementar una política. exterior 

activa con sus vecinos del sur, entre los cuales sobresale la 

nación belicei"ia. por su contigüidad con nuestro país (se 

ubica en la parte suroriental de la península de Yucatén). 
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Para Belice es indispensable contar con el apoyo de México en 

materia de recursos humanos, en la formación de cuadros 

profesionales. Por eso, enseguida de que la nación belicefta 

alcanzara su independencia se suscribió un convenio de 

Intercambio cultural y Educativo, en enero de 1992. Mediante 

el cual se donó una escuela secundaria técnica y se otorgaron 

60 becas anuales a estudiantes beliceftos. SS 

Existen diversos campos en los que la experiencia y los 

conocimientos de México podrian ser de utilidad a las 

naciones de la Comunidad del caribe, por ejemplo: turismo, 

minería, petroquimica, extracción de petróleo, siderurgia, 

industria de la construcción, hidroeléctrica, etc. 86 

Desde este punto de vista, México puede compartir su 

experiencia técnica y tecnológica con Belice y los demás 

paises de la Comunidad del caribe. Abriéndose con ello un 

canal efectivo de cooperación entre ambas partes. 

Nuestro país tiene un mayor nivel de industrialización, 

produce c;iran diversidad de artículos de consumo, asi como 

medios generadores de energía para la producción que pueden 

ofrecerse a precios más có•odos de loa que ofertan loa aocioa 

comerciales tradicionales. Además, México representa un 

gigantesco mercado para los productos de exportación 

beliceftos. En contrapartida, los bajos costos de transporte, 
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ocasionan que los productos mexicanos sean más baratos, 

volviéndolos competitivos en el mercado beliceao. 97 

Para tal efecto, se estableció un amplio marco de referencia 

para la cooperación técnica de beneficio reciproco: el 

convenio Básico de cooperación científica y Técnica, México

Belice, firmado el 22 de febrero de 1985 en la ciudad de 

México. En el cual se constituyó la comisión Mixta de 

Cooperación Científica y Técnica, cuya función ea la 

coordinación, evaluación y revisión de los programas 

conjuntos en la materia. 99 

Más tarde en noviembre de 1996 se intercambiarian loe 

instrumentos de ratificación de dicho Convenio mediante la 

visita del Ministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo 

Económico de Belice , Dean Barrow , a nuestro país , los días 

18 y 19 . 8 9 

Asimismo , durante la visita del canciller Barrow se inauour6 

la embajada de Belice en México . Por su parte la nación 

mexicana ya habla 

septiembre de 1981 

establecido aquélla en Belice el 

90 

23 ele 

Es menester precisar que la administración de Miquel De la 

Madrid le confirió un lugar especial a nuestro vecino del 

sur, la pretensión del gobierno •exicano de ampliar la 

cooperación bilateral con éste último y el cuerpo de accione• 
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que se implemenbaron para cumplir tal propósito así lo 

revelan 

La visita oficial que hiciera el mandatario mexicano , Miguel 

De la Madrid Hurtado , al Estado belicefto , el 11 de mayo de 

1988 pone de manifiesto una vez más la intención de reforzar 

la relación México-Belice. 91 

En tal encuentro el gobierno belicei'\o respaldó la posición 

mexicana res.pecto al conflicto centroamericano Ambas 

naciones límitrofes del foco de tensión centroamericano 

tienen el mismo interés de apoyar una solución pacífica al 

problema . 

La postura similar por parte de los dos Estados ante el 

conflicto referido 

de interés . 

facilita el entendimiento en otras áreas 

En el aspecto económico, existe naturalmente, una relación 

fuerte entre la zona sur de Quintana Roo y Belice, Chetumal 

se ha convertido en el principal abastecedor de alimentos y 

manufacturas para la población del norte y centro de 

Belice. 92 También, debido a la proximidad geográfica los 

beliceftos recurren a Yucatán y Quintana Roo en busca de 

atención médica. 93 
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Para fortalecer y ampliar este intercambio comercial el 

presidente Miguel de la Madrid autorizó una linea de crédito 

por 5 millones de dólares. 94 

En referencia al turismo, vale la pena seftalar que esta 

actividad incipiente del lado belicefto y en pleno proceso de 

evolución del lado mexicano, resulta un punto convergente que 

no se debe desaprovechar. con la asistencia técnica 

necesaria y la cooperación mutua, la industria del turismo 

podría emerger como una actividad prioritaria. 

La inquietud manifiesta de sacarle partido a la actividad 

turistica ha motivado a los dos gobiernos a estudiar diversos 

proyectos que coadyuven al logro de tal propósito. 

Tanto Hiixico como Belice cuentan con extraordinarios 

atractivos naturales y culturales, el punto en común: los 

vestigios de la gran civilización maya los cuales sinifican 

un enorme recurso turístico que no debe desaprovecharse . 

Esto es , la herencia maya podría ser el puente ideal para 

unir los dos destinos , creando un paquete turístico que 

abarque completamente el circuito maya de esta área, 95 

Una opción con grandes perspectivas es que, el área de Cancún 

es ahora uno de los más poderosos focos de desarrollo 

turístico mexicano, junto con conzumel e Isla Mujeres. cabe 

la posibilidad de que los turistas que vayan a esos sitios 
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podrían interesarse en extender su viaje a Belice, para lo 

cual se necesita armar planes concretos: paquetes que 

incluyan ambos lugares, conexión óptima de transporte, 

etc. 96 

I.gualmente se contempla otro punto de ligazón turística a 

través de Xcalak y san Pedro, ambas poblaciones están 

ubicadas en el occidente del mar caribe, la primera mexicana 

y la segunda belicefta. Las dos comparten un pasado común y 

en las dos localidades se perfila el desarrollo de una nueva 

actividad: el turismo. 97 

Bn San Pedro, el turismo ha ido desplazando paulatinamente a 

la pesca. Por su parte, el gobierno de Quintana Roo planea 

una serie de proyectos de desarrollo turístico que se 

ubicarAn en xcalak, el poblado más importante de la costa sur 

Y el 6rea de Bacalar. 98 

Dentro de este cuadro de intereses comunes es que se 

suscribieron los siguientes Convenios de Cooperación 

Turística y de Colaboración para la Preservación y el 

Mantenimiento de Zonas Arqueológicas, el 26 de abril de 1990 

en la ciudad de México. 99 

No cabe duda de que la administración del presidente Carlos 

Salinas de Gortari ha continuado con el propósito de 
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consolidar las relaciones con nuestro vecino del sur para 

ello se han examinado nuevas fórmulas de colaboración 

Precisamente en las conversaciones celebradas entre 

funcionarios de México y Belice , el 3 de marzo de 1989 , con 

motivo de la Reunión de Evaluación de cooperación Bilateral, 

se procedió a una actualización del programa global de 

cooperación técnica entre los dos Estados . 

En tal ocasión se exploraron acciones adicionales en 

agricultura , así como nuevos proyectos de colaboración en 

los renglones de mantenimiento de equipo y reparación de 

maquinistas y de técnicos de agricultura . 100 

Otra Area de entendimiento que ha generado esfuerzo• 

conjt.mtos es en lo tocante al tránsito de reaidentea 

fronterizos • 

Así es, una nueva for•a migratoria que permitirA a ciudadanos 

mexicanos residentes en esta zona y a personas originarias de 

Belice cruzar la frontera sin problema durante seis meses , 

fue puesta en marcha el 30 de julio de 1989. 101 

El subdele9ado Regional de los servicios Mi9ratorioa 

Federico Dominguez zuloaqa , informó al respecto que la forsa 

servirá para ingresar a ciudades cercanas a la franja 
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fronteriza y más adelante podrá ampliarse a zonas más 

distantes . 

Ahora bien , en la visita que efectuó el Primer Ministro de 

Belice , George Price a nuestro país el 26 de abril de 1990, 

se extendió la cooperación hacia otros puntos , entre ellos 

sobresale la firma de un Acuerdo para el abastecimiento de 

productos médicos a Belice por medio del Instituto Mexicano 

del seguro Social 102 

También cabe destacar el Intercambio de Notas que se llevó a 

cabo para el libre paso de navíos mexicanos por aguas 

territoriales beliceftas . 103 

De igual forma es importante seftalar que en dicha ocasión se 

ampliaron los programas de cooperación científica , cultural 

y Ucnica con la finalidad de dar viabilidad a otro tipo de 

actividades que contribuyan a enriquecer la relación 

bilateral , tal es el caso del diseno de un Museo Nacional en 

Belmopan , capital belicefta . 104 

Lo anterior corrobora , indudablemente , el énfasis que se le 

pone a la búsqueda incesante de detectar diferentes rubros de 

interacción es cecir , en donde existe factibilidad de 

lograr una colaboración reciproca ahí se canalizan las 

acciones • 
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Por otra parte , el afio 1991 fue decisivo en las relaciones 

México-Belice. En la última visita que hiciera el presidente 

mexicano Carlos Salinas de Gortari al país vecino se 

reforzarían los lazos que de alguna manera se habían venido 

tejiendo desde que la pequef'la nación obtuvo su independencia. 

Los posibles puntos de enlace entre ambos paises cobraron 

forma ante la firma de diversos convenios y un memorándum de 

entendimiento en materia de transportes aéreos, un convenio 

para el suministro de energía eléctrica, entre la Co•isi6n 

Federal de Electricidad de Héxico y la Belice Electricity 

Board. lOS 

A su vez, se signaron contratos de lineas de crédito que el 

Banco Nacional de comercio Exterior otoroa al Banco Central 

de Belice para financiar exportaciones de productos mexicanos 

a corto plazo por 2 millones de dólares, exportaciones de 

bienes y servicios mexicanos a largo plazo por 3 aillones de 

dólares y exportaciones a Héxico de artículos de Belice por 

1 millón de dólares. 106 

Existe además, la firme intención de suprimir las tarifas 

arancelarias entre las dos naciones, asi los eapresarios del 

sureste, concretamente de Yucatán, tendrAn m6a oportunidad de 

invertir en el país belicefto, fomentando un mayor intercambio 

comercial. 1o7 
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Pese a que EUA es el socio comercial número uno de Belice, 

éste último encuentra en México una fuente considerable de 

aprovisionamiento. Nuestro país ocupa el segundo lugar como 

abastecedor de Belice. 108 Y aunque ello no represente una 

proporción significativa en el total de las exportaciones 

mexicanas reviste importancia porque ea el puente de 

vinculación entre ambas naciones, Al •ismo tiempo es el 

factor estimulante para vigorizar dichas relaciones. 

Por último, un elemento que no podemos pasar por alto es el 

referente al narcotráfico. Lineas arriba mencionamos que 

este pequei\o país ocupa el cuarto lugar como proveedor de 

mariguana a EUA. 

Los distritos de orange walk y corozal en la década de loa 

ochenta registraron una elevada actividad de cultivo y 

comercialización de mariguana y en •enor escala en el 

municipio de Otton Puerto Blanco en México. B11to Qeneró 

violencia permanente en la región y conflictos entre 

traficantes y autoridades. 109 

Las condiciones geográficas y económicas son altamente 

propicias para la proliferación de loa eatupefacientes. &l 

problema no sólo consiste en que tanto México coao Belice •on 

utilizados para el cultivo de mar19uana sino también como 

zona de trAnsito hacia el gran mercado del norte, 

todo porque el nivel de consumo continOa en aumento. 
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Tales circunstancias en las cuales los dos paises se ven 

involucrados permitieron un mayor acercamiento. Las dos 

naciones mantienen una estrecha cooperación en materia de 

lucha contra el narcotrAfico y la farmacodependencia dentro 

del convenio suscrito para tal efecto. 110 

En fin, la relación México-Belice continúa en ascenso, se 

est6. consolidando poco a poco y de seguir por la misma 

trayectoria no dudamos en que los nexos con dicha nación 

cobren mayor enver9adura. 

Página - 181 



3,2.3 NE%ICO-TRINIDAD Y TOBAGO 

El eje de la acción internacional de México durante el 

mandato de Luis Echeverria giró en torno al siguiente 

objetivo: ampliar y dinamizar los vinculo& con los paiaee 

del tercer mundo. Bajo esta perspectiva es que nuestro pais 

se va a empezar a preocupar por voltear su mirada al sur de 

su frontera, tratando de estrechar los lazos con eua vecino• 

del sur. Es aquí en donde las relaciones con el Caribe 

anglófono empiezan a adquirir relevancia. 

México y Trinidad y Tobago comparten muchos de los problemas 

que afligen a la región y muchas de las inquietudes que se 

han venido desarrollando a fin de encontrar fórmula• 

adecuadas para superarlos . 

Por ejemplo , la carta de Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados, el SELA y NAMUCAR, entre otros, son los 

instrumentos que nuestro pais va a utilizar para acercarse a 

la subregión. Siendo este el marco de acción de la política 

eKterior meKicana y por lo tanto a donde se van a concentrar 

los esfuerzos. 

La inclusión de este pais c:1ribeno en el recorrido 

presidencial que hiciera el mandatario mexicano Luis 

Echeverria Al varez por tres continentes obedece al objetivo 
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último de unificar esfuerzos para tratar de solucionar o 

cuando menos contrarrestar las múltiples dificultades que 

embaten a la región • 

Así pues, Luis Echeverria fue el primer presidente mexicano 

que visitó a este país caribefto , del 14 al 17 de agosto de 

1975. 

Bn ese primer encuentro ambos gobiernos acordaron adoptar un 

proorama de acción que coadyuvara a incrementar la 

cooperación entre las dos naciones. El esquema abarcaba tres 

grandes Areas de colaboración: 1. comercio, 2. Transporte 

•aritimo y 3. Transferencia tecnolóliga y complementación 

industrial. 111 

Para el primer renglón, los dos mandatarios convinieron 

estrablecer una Comisión Mixta Permanente de carácter 

gubernamental, una comisión especial del sector privado de 

aabos paises, además del intercambio de misiones 

comerciales. 112 

Bl lo concerniente al transporte marítimo, los dos paises 

resaltaron la importancia del proyecto de la Naviera 

Multinacional del caribe. Ya que tal empresa contribuiría a 

aminorar la falta de transporte y a favorecer también un 

mayor intercambio comercial. 
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En el tercer rubro, transferencia de tecnológia y 

complementación industrial, Trinidad y Tobago identificó 

alqunos puntos de interés aprovechando la experiencia 

mexicana en ciertas eeferasi la industria ensambladora 

automotriz y la electrónica, de herramientas y colorantes, 

fertilizantes, hierro y acero, aluminios, etc. Diversas 

instituciones mexicanas serian las encargadas de cubrir esa 

necesidad, Pemex, Instituto Mexicano del Petróleo, Conacyt, 

Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, Guanos y 

rertilizantea de México. En tanto que el gobierno mexicano 

manifestó inter's en la experiencia de Trinidad y Tobago en 

el desarrollo de la agricultura tropical. 113 

Las ventajas que ofrece la colaboración mutua en diversos 

aspectos, fundamentalmente en el ámbito cientifico-técnico 

impulsó a los dos 9obiernos a suscribir un acuerdo 

expresamente dedicado a cubrir este campo: Convenio de 

Cooperación Cientifica, Tecnológica, Educativa y cultural, el 

16 de a;osto de 1975, en Puerto Espafta,Trinidad y Tobago ,114 

Especial importancia tuvo la decisión de llevar a cabo un 

Pro;rama de Actividades concretas que cubre el otorgamiento 

d• diez becas mexicanas a igual número de jóvenes t1·initarios 

a11i como el intercambio de exposiciones artisticas, 

biblio9rAficas y artesanales 115 
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Ahora bien , un afio más tarde la falta de infraestructura de 

transporte marítimo conllevó a la nación caribefta a sumarse a 

los esfuerzos de varios paises de la región , al incorporarse 

a la recién creada empresa multinacional NAHUCAR, 

aprovechando la Sa. Sesión Ordinaria del consejo de 

Administración , celebrada en Mana9ua , Nicaragua los días 19 

y 20 de agosto de 1976 • 116 

A la postre, no hay ningún otro tipo de convenio con la isla 

caribei\a. 

En cuanto al intercambio comercial entre los dos Estados hay 

que acotar que generalmente ha registrado un nivel bajo • &n 

el primer quinquenio de la década de los setenta se genera 

una alza en el intercambio o por lo menos se perfilaba por 

buen camino No obstante , en el primer lustro de los 

ochenta hay un revés, las transacciones Héxico--Trinidad y 

Tobago se reducen significativamente , Ya en los primeros 

ai"ios de los noventa hay un repunte recuperando e incluso 

rebasando el nivel alcanzado en los setenta . (véase cuadro 

anexo) . 

En el af\o de 1973 las compras de nuestro país a la nación 

caribei\a se incrementaron en •As de un ail por ciento , 

ar1·ojando un saldo negativo de casi ooo mil dólares , tal 

aumento se debió fundamentalmente al ;ran volu•en d~ petróleo 

crudo , cuyo valor superó el millón Y cuarto de dólares, 
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cifra nunca hasta entonces alzanzada por nuestras compras 

globales a ese Estado antillano • 117 

En ese mismo afio , alqunos de los principales productos 

importados por Háxico de Trinidad y Tobago fueron 

herramientas de mano , libros impresos salsas y condimentos 

y ocasionalmente petróleo crudo . Dentro de las exportacion~s 

mexicanas al país antillano sobresalen : las hilazas e hilos 

de al9od6n , especialidades de uso industrial , botellas , 

botes y frascos de vidrio , cables de hierro o acero , puré 

de tomate , óxido de plomo y tierras fuller activadas y 

•olidas • 118 

Hay que hacer hincapié en que el auge petrolero y el aumento 

de in9resos subsecuente despertó el interés del gobierno 

trinitobaouense de promover la industria pesada y el sector 

petroquímico 119 , renglones en los cuales México puede 

colaborar ampliamente con la nación caribefta a fin de lograr 

un canal efectivo de cooperación . 

Para el afio de 1976 las exportaciones mexicanas a Trinidad y 

Tobago constituían 458 mil dólares mientras que las 

importaciones ascendían a 2 millones 839 mil dólares, con un 

saldo desfavorable para M'xico de 2 millones 381 mil dólares. 

En 1984 las exportaciones descendieron a 391 mi 1 dólares y no 

se registraron importaciones . 
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Actualmente el comercio exterior con el país trinitobaguense 

registra niveles relativamente altos en comparación de los 

alcanzados a mediados de los ochenta . De acuerdo con datos 

estadisticos de Bancomext el valor de las exportaciones de 

nuestro pais a la isla subieron a 1 millóm 986 mil dólares en 

1990 y millones 186 mil dólares en 1991 Y las 

importaciones pasaron a 2 millones 265 mil dólares en 1990 y 

8 millones 202 mil en 1991 . 120 

De las cifras anteriores se desprende que tradicionalmente el 

intercambio comercial ha sido favorable para la bi-isla 

antillana , en 1991 el saldo negativo para México fue de 4 

millones 16 mil dólares 

Por otro lado , la revisión de los principales productoa de 

exportación de las dos naciones 

posibles puntos de enlace comercial 

nos permite encontrar 

Nuestro país presenta una gran variedad de producto& 

susceptibles de exportar a la isla lo que ayudaría 

México a nivelar su balanza comercial. Mientras que Trinidad 

y Tobago , en menor escala, ofrece ciertos productos que 

México importa : gasóleos , productos quí•icos inor96nico• , 

elementos óxidos y sales halogenadas alcohol es y •u11 

derivados halo9enados 

de hierro y acero 

minería • 121 

colores y barnices , alambre Y cable 

maquinaria para construcción y 
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Podemos apreciar que el margen de intercambio comercial es 

sumamente reducido Ello explica los niveles mínimos de 

interacción económico-comercial entre los dos paises. 

De lo que se trata es de buscar puertas de entrada que 

loqren intensificar la relación México-Trinidad y Tobago 
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3.2.4 HEXICO-GU'TJINA 

La primera visita oficial de un presidente mexicano a este 

país fue la de Luis Echeverria , del 8 al 10 de julio de 

1975 122 

A diferencia de lo que suele suceder , en aquella ocasión no 

se implementó ningún tipo de convenio con la nación guyaneaa. 

El acercamiento con ésta última se debió má.s que por un 

interés económico-comercial por la afinidad política que 

caracterizó a los gobiernos de México y Guyana Luis 

Echeverria y Forbes Burnham respectivamente . 

Ambos mandatarios en su afán por tratar de equilibrar las 

relaciones eonómicas centro-periferia mediante un interca•bio 

más equitativo le confirieron mayor preeminencia a los 

nexos con los paises del Tercer Mundo . 

En efecto , la vinculación e identificación con las naciones 

del Tercer Hundo en la década de los setenta - auge de las 

demandas de los paises subdesarrollados por obtener •ayores 

ventajas del comercio internacional , reivindicación de sus 

recursos naturales , etc. , causó un efecto positivo en las 

relaciones México-caribe • 123 

Bajo este contexto es que se llevó a cabo el primer encuentro 

entre las dos naciones • como resultado inaediato una Misión 

Página - 189 



de Guyana viajaría a México para estudiar en detalle las 

perspectivas de intensificar el intercambio co•ercial entre 

ambos psises , examinando todas las alternativas posibles a 

fin de crear una liqazón más fuerte , 124 

Sin embar90 este intento resultó poco alentador la 

relación bilateral no se cristalizó en ningún sector b'sico 

de cooperación . 

Hasta la fecha no se ha podido reestablecer el contacto con 

esta nación caribeña . En su defecto , se han empleado los 

mecanismos multilaterales regionales , que son los que nos 

han permitido vincularnos con los de•As países del Caribe , 

en este caso con Guyana . 

El intercambio comercial con la nación caribei\a ocupa un 

lugar muy bajo, junto con Barbados , dentro del comercio que 

se mantiene con la Comunidad del Caribe • 

En 1975 las exportaciones al Estado continental caribefto 

fueron de 297 mil dólares y en 1976 , 313 mil dólares . Por 

su parte las importaciones tuvieron un valor de 971 ail 

millones de dólares en 1975 y en 1976 bajaron a 631 •il 

dólares , A pesar de que en 1976 México compró •enos a la 

nación caribeila no 109ró reducir el déficit comercial 

(véase cuadro anexo) 
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De los articules exportados por México hacia Guyana 

sobresalen : las botellas , botes o frascos de vidrio , los 

motores de combustión interna , las partes sueltas de hierro 

o acero para maquinaria , las máquinas para lavar ropa, las 

baterías de cocina , los colorantes no especificados y otros. 

Los artículos importados poT nuestro país a Guyana se 

circunscriben exclusivamente a la bauxita calcinada . 125 

La poca trascendencia de las exportaciones mexicanas al 

Estado caribeño explica la debilidad del intercambio y por 

ende el déficit registrado . 

Para 1984 se presenta un aumento notable en las exportaciones 

mexicanas , 2 millones 207 mil .dlls , pero al ano siguiente 

bajaron drásticamente a 139 mil millones de dlls . En lo 

referente a las importaciones México compró menos en 1984 lo 

que ocasionó un saldo favorable para nuestro pais . Sin 

embargo , para 1985 crecen nuevamente las compras a Guyana , 

1 millón 603 mil dlls. 

A finales de los ochenta las transacciones con este país 

caribeno se redujeron significativamente y hasta la fecha no 

se ha podido recuperar el nivel registrado del primer 

qui119uenio de los ochenta 
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En 1989 las exportaciones mexicanas a Guyana se redujeron a 

70 mil dlls, en 1990 todavía más , 57 mil dlls , en 1991 5e 

presenta un aumento , 97 mil dlls. En lo concerniente a las 

importaciones ocurrió el mismo recorte en 1989 no se 

presentó registro alguno , empero , en 1990 aumentaron a 328 

mil dlls y para el afio siguiente continúo creciendo hasta 479 

mil dlls 

Las cifras anteriores son bastante aluF.ivas demuestran 

nítidamente los escasos vinculas comerciales que se mantienen 

con el Estado guyanés y por lo mismo no representan 

estimulo alguno para fortalecer la relación bilateral con 

éste último. 

Tal y como se indica en el cuadro anexo los socios 

primordiales de dicho país son EUA e Inglaterra , desplazando 

y minimizando casi en su totalidad la alternativa que 

representa el mercado latinoamericano . 

Ambas partes deben emprender un enorme esfuerzo por lograr 

una apertura recíproca Si los dos lados no abren sus 

mercados difícilmente se obtendrán óptimos resultados . 
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3.2.5 llltZICO-BARBADOS 

Pese a la ventaja comparativa con la que cuentan los paises 

de la Cuenca del caribe su cercanía geográfica no ha 

favorecido en un elevado flujo comercial intrazonal . 

Laa relaciones con Barbados se circunscriben en el Programa 

de Cooperación Energética Acuerdo de san José . La isla 

caribefta es miembro 

Desafortunadamente resulta 

beneficiario 

dificil 

desde 

encontrar 

1984. 

datos 

estadísticos del comercio exterior con la isla , y sobre todo 

a cu6nto asciende la factura petrolera 

Un estudio de los principales bienes de producción y de 

expot'teción de aabos pa!es nos conlleva a dilucidar 

detercinados puntos de intercambio comercial Lo que 

redundaría al mismo tiempo 

M6xico-Barbados • 

en una mayor aproximación 

Barbados esté en condiciones 

aanufacturados a nuestro pais 

aparatos eléctricos para empalme 

de exportar bienes 

coaponentes eléctricos 

corte protección y 

conexión de circuitos eléctricos válvulas y tubos 

electrónicos y gran variedad de textiles 126 
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Una puerta de entrada que propiciaría una aproximaxión 

México-Barbados es la del turismo . La estrategia de promover 

el multidestino para captar mayor porcentaje del turismo 

internacional en la cual Barbados puede part1c ipar , s~ 

presenta como una opción con posibilidades de realizarse 127 

Enlazar diversos puntos de distintos paises del Caribe parece 

ser una buena alternativa , misma que viene a recalcar una 

vez más la necesidad improrrogable de conectar a nuestro país 

con el caribe en todos los frentes posibles aéreo 

marítimo y terrestre , Ello permitiría aprovechar óptimamente 

la iniciativa del mul tidestino México-caribe y a la vez, 

contribuiría a estrechar los lazos de nuestro país para con 

la región , 

6n suma, hay ciertas áreas en las que existen posibilidades 

de conexión . Pero , para hacerlas efectivas es indispensable 

emprender un gran esfuerzo por parte de los dos paises La 

tarea es dificil , no obstante , vale la pena efectuarla 
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COMERCIO EXTERIOR DE HEXICO CON LA CARICOH 
(HILES DE DOLARES) 

EXPS IMps 

1975 1976 1975 1976 

CARICOH 2 908 040 528 6 598 
BELICE 572 893 290 3 126 
GUYANA 297 313 971 631 
JAMAICA 364 1 335 15 
T Y T 640 458 1 552 2 839 
OTROS 35 41 2 

Fuenti:o Comercio Extel·iol· no. ene 1977 

t;XP§ IM~~ 

1984 1985 1984 1985 

CARICOH 17 780 27 956 246 049 
BELICE 2 955 2 408 214 
GUYANA 2 207 139 1 119 603 
JAMAICA 12 131 24 727 127 14 
T Y T 391 577 
OTROS 96 105 218 

SALDO 

1975 1976 

-3 620 -2 558 
-2 418 -1 233 

674 318 
349 1 335 - 912 -2 381 

35 39 

' p. 133 

:il\X.DQ 

1984 1985 

16 534 25 907 
2 955 2 194 
1 088 -1 464 

12 004 24 713 
391 577 

96 -113 

Fuente comercio Exterior no 9 sep 1985 p. 931 

EXPS IHPS SALDO 

1989 1990 1989 1990 1989 1990 

CARICOH 71 424 105 295 328 432 64 096 98 863 
BELICE 15 84 3 18 843 276 228 10 567 16 615 
GUYANA 70 57 328 70 - 271 
JAMAICA 51 895 83 889 754 991 51 141 82 898 
T Y T 2 826 1 986 218 665 2 608 - 679 
OTROS 795 520 1 080 220 - 285 300 

Fuente comercio Exterior , no . 7 jul , 1991 • 
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EXI!§ lH~§ ::ZALl2Q 
1991 1991 1991 

CARICOH 76 536 13 263 63 273 
BELICE 16 622 3 345 13 277 
GUYANA 97 479 - 382 
JAMAICA 54 013 601 53 412 
T Y T 4 186 202 -4 016 
OTROS 1 618 636 982 

Fuente:·comerc.10 Ext.er.1or,no. 3, mar ,· 1992 , pp.297-298. 
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El antecedente inmediato de la caricom , fue la CARIFTA (Caribbean 
Free Trade Area) que se constituyó en abril de 1968 , más tarde el 
afán de mejorar el esquema de integración dio origen a la firma del 
Tratado de Chaguaramas , en Trinidad y Tobago, el 4 de julio de 1973, 
creándose la Comunidad del Caribe , cuyos objetivos bSsicos son : la 
integración económica de los paises miembros mediante la creación de 
un mercado común , la coordinación de las políticas nacionales frente 
al resto del mundo y la cooperación en materia de diversos ~ervicios. 
La Caricom incluye a los 12 miembros de la CARIFTA y las Bahamas , 
que se incorporó en julio de 1983 , o sea , Antigua y Barbuda , 
Bahamas , Barbados , Belice , Dominica , Granada , Guyana , Jamaica , 
Montserrat , san Cristóbal y Nevis , Santa Lucia , San Vicente y las 
Granadinas y Trinidad y Tobago . Véase suérez Losada , José Luis , 
"Los esquemas regionales de cooperación financiera y monetaria en 
América Latina y el Caribe , análisis y perspectivas" , ser.Je 
cuadernos de Investigación , Héxico , CEHLA , no. 23 , 1987 , pp. 
57-58. y Loyola campos , Alicia , "La Caricoa :un esfuerzo de 
integración entre la adversidad geoqrAfica y el pasado colonial • , 
Comercio Exterior, México , vol. 41, no. 2 , feb, 1991, pp.167-169, 

"Acuerdo que establece la Comisión Mixta México-comunidad del 
caribe", Tratados Ratificados y Convenios Ejecutivos Celebrados por 
Héxico, México , Senado de la República , Tomo 21 , 1975-1976, pp. 
882-886. 

El 18 de febrero de 1960 , en la ciudad de Montevideo , Uruguay , 
se suscribió un T1·atado que dio origen a la creación de un ori;¡anismo 
multilateral denominado Asociacioón Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) integrado por los paises de la región : Argentina, Bolivia, 
Brasil , Colombia , Chile , Ecuador , México , Paraguay , Per6 , 
uruquay y Venezuela . Dos décadas después se introdujeron diversas 
modificaciones al esquema de la ALALC a través de un nuevo Tratado 
suscrito por sus miembros en agosto de 1980 , en la aia•a ciudad de 
Montevideo dando origen a la actual Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) . Remitirse González Olvera , Pedro y Pefta 
Guerrero ,Roberto , Hexico y el Caribe : re11lidades y perspectiv11s 
México , 1982 , pp. 16 y 20, (mimeo) y Suárez Losada , José Luis , 
op. cit., pp.3-4 

Bravo Reyes , Haricela , Las relaciones de H'xico con el caribe 
México , Ja. Reunión del Grupo de Trabajo de Relaciones 
Internacionales del Caribe del consejo Latinoaaericano de Ciencias 
sociales (CLACSO) , cancún , Quintana Roo , del 27 de ene al lo. de 
feb, 1991, p.6. 

El enorme efecto que generó la ocupación militar por parte de IUA 
a la diminuta Granada , rebasó los parámetros consentidos , no sólo 
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repercutió a nivel interno sino que se hizo extensivo a toda el área 
de América Latina . Efectivamente , la agresión militar no destruyó 
únicamente las conquistas políticas , económicas y sociales 
alcanzadas bajo el gobierno popular de la Nueva Joya , encabezado por 
Maurice Bshop , sino que además modificó la correlación de fuerzas 
existentes en la cuenca del caribe ,reforzó las tendencias 
conservadoras y autoritarias de la región, agudizó las diferencios 
políticas entre los gobernantes del área, sobre todo los miembros del 
Mercado Común del Caribe , incrementó la militarización de la zona e 
introdujo un plan económico , la Iniciativa para la Cuenca del 
caribe, con el propósito de reactivar la economía de la región y 
crear las condiciones que permitieran superar , a la luz de los 
intereses de EUA , la crisis económica de la misma . Remitirse al 
respecto Marif\ez Alvarez , Pablo, "El Caribe, cuatro años después de 
la ocupación militar de Granada 11

, El caribe contemporáneo , México , 
no.15 , die, 1987 , pp. 22-23. 

Ibid, , p,27. 

1 11 El desarrollo en América Latina y el caribe : escollos , 
requisitos y opciones 11 , El Hercado de Valores , México , Nacional 
Financiera , ano 7 , no. 9 , mar 2 , 1987 , p.221. y Bravo Reyes , 
Haricela, op. cit., p. 12. 

8 "Segundo Informe de Gobierno del presidente Carlos Salinas de 
Gortari 11 , Comercio Exterior , México , vol • 40 , no. 11 • 1990, p. 
1102. 

9 11 Bl caribe y la política exterior de México " , El Nacional , 
México , 30 jul , 1990 , p. 1. 

10 Anaya , Harta , "Busca CSG un acercamiento político con el 
Caricom 11 

, Excélsi.or , México , 21 de julio , 1990 , p. 10-A . 

11 11 Discurso del presidente de México , Carlos Salinas de Gortari 
en la XI conferencia de jefes de gobierno de la comunidad del 
Caribe , en Kinqston , Jamaica , el 31 de julio de 1990 11 , El 
cari.be ContemporAneo , México , no. 22 , ene-jun , 1991 , p. 105, 

12 "XXI Reunión Anual de Gobernadores del Banco de Desarrollo del 
caribe 11 , El Mercado de Valores , México , Nacional Financiera , año 
51 , no. 12 , jun 15 , 1991 , p. 6 . 
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1 3 Salgado y Salgado , José &usebio , "La Empresa Naviera 
Multinacional del Caribe, s. A. 11

, Bl caribe contet1porAneo , México , 
no. s , ene-abr , 1981 , p. 74. 

l4 "Acuerdo de Constitución de la Empresa Naviera Multinacional del 
Caribe , S.A, 11 , Relaciones Int:ernacionales , México , FCPYS-UNAM , 
Nueva época , vol. S , no. 17 , abr-jun , 1977 , p. 134. 

15 Ibid. , p. 134 

16 "Luces y sombras en el desarrollo de la Namucar" , Comercio 
Exterior 1 México , vo.27 , no.s , may 1977 , p. 598 

17 Sal9ado y salgado , José Eusebio , op. cit. , p. 75 • 

1 8 "SELA , apoyo a las empresas marítimas multinacionales 0 

Comercio Extei·ior , México , no. 10 , oct, 1985 , p. 986 

19 11 La Naviera Multinacional del caribe" , Seis a/Jos de las 
relaciones internacionales de Héxico , 1970-1976 , México , BRE , 13 
may , 1976 , p. 268 

20 "Creación de la Comapal\ia Naviera Hul tinacional del Caribe " , 
Comercio Exterior, México , vol. 25 , no.6 , jun, 1975 , p. 623 

21 "El éxito de NAHUCAR inspira nuevos proyectos 11 , Comercio 
Exterior , H6xico , no. 7 , jul , 1976 , p. 831 . 

22 Guerrero Verdejo , Sergio , "La Naviera Multinacional d•l 
caribe", Relaciones Internacionales , México , FCPYS , Nueva Epoca , 
no. 14 , jul-sep , 1976 , p. BB . 

23 
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salgado y salgado José Eusebio , op. cit , , p, 99 • 

Ibid . , p. 99 . 

:Ibid 

26 HernAndez , José Luis , "La Namucar en dificultades 11 
, Co•ercJ.o 

Exterior , México , no. 2 , feb , 1983 , p. 142 
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28 "Restructuración de Namucar" 
34, no. 10 , oct , 1984 p. 982 

Comercio Exterior, México , vo. 

29 "La Namucar atraviesa por un período dificil" , comercio 
Exterior, ·México , vol. 35 , no, 4 , abr, 1985 , p. 367 . 

30 Ibid . 

31 Chardon , Jean-Pierre , "El transporte y las comunicaciones 
marítimas 11 , en serbin , Andrés y Bryan , Anthony (comps) , ¿vecinos 
indiferentes? , el caribe de habla inglesa y América Latina , 
Venezuela , Ed. Nueva sociedad , 1990 , p. 206 , 

32 Ibid • 

33 Alizal , Laura DEl , 11 Cooperaci6n e integración económica en el 
6rea del caribe : una alternativa para México 11 , El caribe 
contemporáneo 11 , México , no. 21 , jul-dic , 1990 , p. 37. 

34 Ibid . , p. 37. 

35 Huftoz , Víctor , 11 Infraestructura del comercio exterior 11 , 

Excélsior , México , 13 jun , 1991 , p. 1-F. 

36 Buen , Osear De y Antún , Juan Pablo , "Reglamentación y 
prácticas comunes del transporte de carga en México , El punto de 
vista de los usuarios 11 
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38 Moneada Amador , Alejandro , "Apenas 4\ de la carga en general se 
maneja por el puerto de Veracruz. Obstáculo en la estrategia de 
modernización 11
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REFLEXIONES FINALES 

Durante el primer lustro de los setenta la atmósfera regional 

permitiría intensificar los nexos con nuestros vecinos del sur , 

ello incidiría favorablemente en las relaciones de México con el 

caribe de habla inglesa . 

Ambas partes en su afán por diversificar los vínculos económico

comerciales le concedieron gran relevancia a la cooperación sur

sur . Iniciativas tales como la creación del Sistema Económico 

Latinoamericano y la carta de Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados , en las cuales participaron tanto México como el 

caribe , son un vivo ejemplo de la firme intención por parte de 

las naciones subdesarrolladas de reducir su dependencia frente a 

los paises industrializados . 

No obstante de que en la década de los setenta se presenta el 

punto más alto de vinculación de nuestro país con el Caribe , es 

también en donde se acentúa el desequilibrio , desfase o no 

correspondencia -como ciertos autores suelen llamar- entre el 

aspecto político-diplomático y el económico-comercial . 

Lo anterior significa que mientras que hubo una intensa 

colaboración política y coincidencia de intereses por reivindicar 

las economías de la región a través de una posturñi cnnj1.1nt~ en -el 

concierto internacional ello no redundó en un aVdnce 

significativo en las relaciones económicos es decir, el 

Página - 210 



intercambio comercial México-caribe no alcanzó los niveles 

esperados • 

Ciertamente se firmaron numerosos convenios y se buscaron puntos 

de convergencia 

lazos con el 

contraídos con 

olvidados . 

de manera tal que coadyuvaran a dinamizar los 

Caribe desafortunadamente los compromisos 

diversos Estados caribet\os fueron prontamente 

Lo anterior pone de manifiesto el desfase que existe entre los 

dos ámbitos : el politico-diplomático y el económico-comercial, 

esto es los resultados alcanzados en el primer aspecto de 

ninguna manera corresponden a lo escasamente consequido en el 

segundo 1 las dos partes no caminan en forma paralela • 

Hay que tener presente que el gran desafio que representa la 

diversificación en la composición de las exportrlciones y en la 

distribución geográfica de los flujos comerciales exiqe r.ontar 

con productos susceptibles de exportación a fin de penetrar el 

mercado internacionrll . 

En ese sentido tanto México como los Estados caribeftos adolecían 

del mismo mal que causó la estrateqia sustitutiva de 

importaciones carencia de una infraestructura industrial 

autosuficiente capaz de abrir espacios en el exterior . Por el 

contrario el modelo referido incrementó la debilidad estructural 
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En tales circunstancias resultaba sumamente difícil cristalizar 

el objetivo de ampliar las relaciones comerciales Héxico-caribe . 

Ahora bien , en la década de los ochenta el ímpetu de fortalecer 

los lazos con el caribe , que otrora caracterizara al gobierno 

del presidente Luis Echeverría , iría perdiendo dinamismo ante el 

cuadro desalentador que presentaba el área en su conjunto 

En las postrimerías de los ochenta imbricados en plena avalancha 

neoliberal , o sea , cuando la aplicación generalizada de tal 

modelo ya había causado estragos en las economías del área , la 

búsqueda de alternativas y acciones conjuntas frente a dicha 

ofensiva neoliberal revestiría mayor preeminencia 

Asi pues , vigorizar los puntos de enlace con las naciones 

caribefias es un objetivo que apunta hacia esa dirección . El 

caribe es nuestra tercera fontera por tanto representa una 

opción para nuestro país que no debe soslayarse , 

Actualmente la dinámica de las Relaciones Internacionales impone 

mayores retos a la región : la tendencia global de fortificar y 

configurar bloques económicos obliga a nustros paises a unificar 

esfuerzos y adoptar medidas colectivas si queremos que nuestra 

inserción en la economía internacional sea en los mejores 

términos posibles 
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Desde lueqo que un enfoque aglutinador ofrecería mayores 

oportunidades y aumentaría el margen de acción de la región en el 

concierto internacional A.hora más que nunca es indispensable 

contar con un frente unido el aislamiento y la acción 

1ndiv1dual no son la mejor estrategia para nuestras naciones , 

sobre todo cuando se trata de negociar con el Norte • 

Bajo esta perspectiva la presente administración de Carlos 

Salinas de Gortari se va a preocupar por revitalizar los vincules 

con nuestros vecinos del sur , y entre éstos los del caribe 

cobran gran envergadura . 

Los rasgos comunes particularmente en el ámbito económico son un 

punto de conexión entre México y el caribe angloparlante 

Precisamente la búsqueda de soluciones conjuntas a proble•as 

afines constituye el puente de enlace entre nosot1·os y aquéllos . 

Por tal motivo no se deben desaprovechar los espacios que se 

abren si deseamos fortalecer las relaciones México-caribe 

Los casos de Bel ice y Jamaica resultan ilustrativos al respecto , 

son las dos naciones caribet\as que presentan mayores expectativas 

para nuestro país . 

La colaboración que se ha loqrado entablar con estos dos Estados 

caribeftos en diversos sectores de mutuo interés : el comercial , 

cientifico-técnico , turístico y cultural , Arene bAsicns de 
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cooperación, si bien es un proceso que se encuentra en ciernes ha 

sido el estimulo suficiente para tratar de contemplar nuevas 

fórmulas de entendim.1.~nto para que de esta manera exista una 

retroalimentación más estrecha entre México y el Caribe . 

En cuanto a Barbados , Trinidad y Tobaqo y Guyana hay ciertas 

áreas en las que existen posibilidades de conexión : el sector 

manufacturero 1 textil , turístico , y el de la bauxita , entre 

otros , son ejemplo de ello . 

Además , México cuenta con una vasta experiencia en determinados 

campos que resultan interesantes para las naciones caribeftas como 

son el turismo 

de transporte 

petróleo , construcción 

hidroeléctrica etc 

fabricación de equipos 

sectores en los que 

nuestro pais puede asesorar a las naciones que conforman la 

comunidad del caribe . Para ello se han signado varios acuerdos 

de Cooperación Científica-Técnica 

Ambas partes deben h.acer acopio de voluntad y esfuerzo para 

cristalizar el objetivo de mejorar e intensificar las relaciones. 

En fin , la preponderancia que adquiere hoy en día estudiar 

diversas posibilidades , entre ellas el Caribe claro est' , es 

una opción que debe convertirse en realidad , y que aejor caaino 

de contender el cambiante e incierto entorno mundial mediante un 

frente unido : el caribe y Latinoamérica • 
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