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Presentaci6n

Este volumen surgio de un simposio organizado conjunta
mente por El Colegio de M€xico y la Sociedad Japonesa para

la Promoci6n de la Ciencia. El Colegio de Mexico ha tenido

el privilegio de coadyuvar a la evoluci6n de las relaciones

entre los investigadores latinoamericanos en ciencias sociales

y sus colegas japoneses. A 10 largo de veinte anos, nuestra

instituci6n ha ofrecido a los latinoamericanos la oportunidad
de aprender sobre la historia, la cultura, la sociedad, la

economfa y la polftica de Japon. Ello a traves de los cursos

de grado impartidos, varios proyectos de investigacion y la es

tancia en Jap6n de nuestros profesores y estudiantes graduados
en busca de especializaci6n.

En 1976, El Colegio fue sede del 30 Congreso Internacional

de Ciencias Humanas en Asia y Africa del Norte (CICHAAN), al

que acudieron casi dos mil academicos de todo el mundo y que

constituyera un estfmulo especialmente significativo para el

conocimiento en Am€rica Latina de las sociedades asiaticos.

En 1983, un grupo numeroso de investigadores de El Colegio
asisti6 al 31 Congreso, esta vez celebrado en Tokio y Kioto.

Es importante senalar tambien que nuestra institucion ha apoyado
desde su creaci6n los trabajos de la Asociaci6n Latinoamericana

de Estudios Afroasiaticos (ALADAA), de cuyo secretariado es

sede permanente.

En el esfuerzo por estudiar a Jap6n, y ensenar acerca del

mismo, hemos contado con la estrecha colaboraci6n de muchas

universidades e instituciones niponas, la Fundaci6n Japon entre

elIas, y del gobierno japones. Esta contribucion nos ha perrni
tido invitar, a 10 largo de anos, � prestigiados intelectuales

japoneses, especialistas en lengua y literatura, historia,

antropologfa, sociologfa, economfa, clencias �ollticas y

relaciones internacionales. De ella no solo aprendemos, sino

que ademas se estrechan vlnculos profesionales y de amistad,

aSl como lazos institucionales con las universidades janonesas.
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Los profesores Tadashi Kawata de la Universidad Sophia

y Nishikawa Jun, de la Waseda, son dos de esos distinguidos
investigadores a quienes deseo expresar nuestro agradecimiento

por su estrecha colaboracion con los profesores Manuel Ruiz y

Jose Thiago Cintra, de E1 Co1egio de Mexico, en la organiza
cion de ese simposio.

La Cuenca del Pacffico es una region de creciente importan
cia para la cooperaci6n internacional, dotada de indudables

posibilidades para el comercio y la inversion en beneficio de

todos los pa1ses de 1a region. Los productos basicos, a1imen

ticios y minerales, las manufacturas, los servicios, la

tecnolog1a, son bienes indispensables para las economfas de

esas naciones. Los pa1ses mas avanzados, entre ellos Japon,
se encuentran en posibilidad de contribuir crecientemente

al desarrollo de los miembros menos industrializados de la

Cuenca. Este objetivo es alcanzable por medio de polfticas
comerciales y de transferencia de tecnolog1a adecuadas, a traves

de 1a inversion en proyectos conjuntos y aprendiendo de la

experiencia japonesa en la educaci6n y la industrializaci6n.

Sin duda, existe una nueva interconexi6n en la Cuenca del

Pac1fico. Toea ahora propugnar por relaciones mas equilibradas
en e1 contexto del desarrollo general, sin limitarse al inter

cambio elemental de productos basicos por manufacturas refinadasi

es fundamental compartir los esfuerzos por el desarrollo y no

conformarse con operaciones ,bi1aterales espec1ficas.

Existen muchos nuevos elementos en la Cuenca del Pacffico,

entre ellos la aparicion de Mexico como probable gran exportador
de petroleo. Mexico provee ya de crudo a varios pa1ses de la

Cuenca, entre ellos Jap6n. Este proceso debe ser percibido por

Mexico como una oportunidad para intercambiar petr6leo p�r

tecnolog1a, necesaria para emprender una nueva etapa en su
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industrializaci6n y realizar obras de infraestructura, princi
palmente transportee Estas son areas en las que Jap6n
ciertamente puede colaborar. Por su parte, Mexico esta

interesado en diversificar sus relaciones econ6micas, y en

obtener acceso a los mercados japoneses y de otros paises
asiaticos. El petr6leo es un recurso que se agota; de ahi que

deban realizarse esfuerzos significativos para fortalecer la

economia mexicana, asi como las de otros parses de menor

desarrollo en la regi6n, a traves de la expansi6n de la

actividad manufacturera y la busqueda de fuentes alternativas

de energ!a.

Es de desear que el Jap6n desempene un papel mas activo en

las relaciones Norte-Sur. El apoyo japones al desarrollo de

America Latina puede colaborar, a mediano y largo plazo, para

alcanzar tan alto objetivo. El comercio, la tecnologia y el

financiam�ento son componentes esenciales, a considerar desde

una perspectiva de largo alcance, en forma similar a como

seguramente Jap6n percibe sus relaciones con China y otros

parses asiaticos. Ojala que los trabajos incluidos en este libro

contribuyan con sus planteamientos y enfoques a tan importante
tarea.

Victor L. Urquidi



 



LA COOPERACION TRANSPACIFICA. EL FUTURO DE UN PROPOSITO

Jorge Alberto Lozoya

Como proyecto historico, la comunicacion transpacifica

tiene un largo pasado. A pesar de su enorme dimension, el

cruce del oceano se ha realizado regularmente hace mi1enios.

Desde el sig10 dieciseis, durante trescientos afios los

espafio1es dominaron la ruta transpacifica, ingeniandose1as para

gobernar Fi1ipinas a traves de la ciudad de Mexico.

En e1 sig10 dieciocho, epoca en la que, como afirma un

cientifico mexicano,
(1)

los canadienses eran los indios y

nosotros los ilustrados, Jose Mucifio navego desde San BIas,

Nayarit,hasta la isla de Nutka, cercana a las costas de Vancouver.

Ahi di1igentemente estudi6 y clasifico la flora y fauna locales,

as! como los habitos de los lugarefios. Peruanos y chilenos

tienen tambien una significativa expcriencia hist6rica de navega-

cion en e1 Oceano Pacifico; por su parte, los rusos no se

quedaron atras. Despues apa�ecia 1a revo1uci6n tecno1ogica

del clipper y con el, e1 comodoro Perry y la expansi6n americana.

Hace apenas cuarenta anos, Japan se apropi6 de las riquezas

de vastas regiones del Pacifico. Muchos pueblos, por 10 tanto,

han concebido a las aguas de ese oceano mas como vinculo de

uni6n que como inmensidad que ais1a.
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En los paises industriales, existe hoy la certidurnbre

de que en un futuro rnuy cercano, el siglo veintiuno,

la comunicaci6n transpacifica rnarcar� el ritmo del planeta.

Los Estados Unidos, Japon, la Uni6n Sovietica y China haran

del oceano su campo natural de enlace. La importancia del

fen6meno supera ra en mucho al contacto t.ransat.Lant.Ico , en vista

del momento crepuscular de las naciones europeas.

Como resultado de este proceso hist6rico, surgi6 el concepto

de la cooperaci6ri transpacifica. Para estos fines, entiendese

per Cuenca del Pacifico no solo el �mbito maritirno, sino tambien

el espacio aereo y la atmosfera. Por eso se dice que el proximo

sera ademas de un siglo de navegacion maritima en el Pacifico, a

manera del diecinueve en e1 Atlantico, el de la mas intensa

comunicaci6n intercontinental, por barco 0 avi6n, por t.e Leoornun Loa=

cion 0 s at.elLt.e , Ademaa , -La cooperaci6n transpacifica es conce

bida como tarea conjunta multinacional, para la explotacian de

los recursos pesqueros, rninerales y energeticos, en un espiritu

que supere las hegemonfas caracteristicas de la historia del

Atl�ntico.

En la decada de los setenta, el primer rninistro de

Australia, Malcolm Fraser, toma la iniciativa para que su vasto

pais-continente rornpiera el aislamiento tradicional respecto al

Asia y el Oceano Pacifico. Audazmente habla de la necesidad de

incrementar los contactos con el Sudeste Asiatico y, a traves

del Pacifico Sur, con America Latina. Pronto Ie siguieron

iniciativas de di�logo propiciadas por la ASEAN (Asociacion de

Naciones del Sudeste de Asia), 10 que a su vez despert6 el interes

de varios comites del Congreso norteamericano.
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Sin embargo, hasta ahora corresponde a los japoneSp.8

el mayor empeno p�r fomentar la discusi6n sobre el futuro de

la Cuenca del Pacifico. A fines de la decada pasada, el

premier Masayoshi Ohira convirti6 el asunto en un tema impor

tante de la politica exterior japonesa. De ahi, tal vez, el que

en la mente de muchos el concepto este indisolublemente ligado

a las perspectivas japonesas, para bien y para mal.

El interes vital de Japan por diversificar sus fuentes de

abastecimiento de materias primas y energia y, parale1amente,

abrir nuevos mercados para sus rnanufacturas 1e ob1iga a tomar

muy en cuenta el futuro de 1a cooperaci6n transpacifica. P�r

ello, el empeno predispone a ese pais a una accion unilateral

que podria conducir a que los japoneses intenten imponer sus

puntos de vista, 10 que perjudicaria a las demas naciones de

la Cuenca. Son sobre todo los parses asiaticos de menor desarro

llo los que temen semejante actitud, que revive dolorosos

recuerdos de la segunda guerra mundia1.

Los articulos publicados aqui inciden sobre esta cuesti6n

desde diversas perspectivas. La estructura de la economia y

el comercio exterior japoneses justifican la critica a ciertas

actitudes, sobre todo en vista del predominio de intereses

corporativos rnuy poderosos en el contexto de la politica nacional

de ese pais. Sin embargo, no es inevitable que las fuertes

tendencias monop61icas de la economfa japonesa prevalezcan,

especialmente considerando las duras criticas de 1a opini6n

publica contra ese fenomeno.
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En sus art1culos, Tadashi Kawata y Kimitada Miwa

reflejan la preocupaci6n de la sociedad japonesa porque los

intereses nacionales de largo plazo, identificados con la

cooperaci6n y la paz, se impongan sobre las visiones limitadas

de corto plazo, propiciadas por algunas grandes corporaciones,

motivadas s610 por el deseo de triunfo inmediato en una feroz

e indiscriminada competencia por mercados, sobre todo frente

a intereses paralelos de los Estados Unidos.

Habida cuenta de que la humanidad evitar� con su esfuerzo

conjunto un holocausto nuclear,lel siglo veintiuno encontrar�

a Jap6n como una sociedad "madura", con una mayorla de sus

ciudadanos de edad avanzada y con la imperiosa necesidad de

lIinternaCionalizarsellj Esa es. la conclusion de un importante

grupo de pensadores, provenientes del mundo politico, los

clrculos academicos y los intereses industriales que, a inicia-

tiva del gobierno, se dio a la tarea de reflexionar prospectiva-

mente sobre el futuro del pals. Segun el dOCUMento publicado

por ellos,(la internacionalizaci6n ir� acompafiada de un siempre

creciente numero de contactos multilaterales, que tendran

efecto trascendente sobre Ie calidad de las relaciones exteriores

de Jap6n. (2 )

Se insiste en el texto citado en la necesidad de que los

cambios en la division internacional del trabajo vayan acompafia-

dos de la cooperacion industrial multilateral, so pena de

fricciones peligrosas que reproduzcan y amplifiquen las tensiones

existentes con los Estados Unidos y la Comunidad Econ6mica

Europea. Esta coordinacion, especialmente con los palses en
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financieros y del aumento en los prestamos derivados de la

(
I

f
/
I
I
I
I

desarrollo I deberci estar imbuida de p ropda.i tio s de beneficia

colectivo en cuanto a la inversi6n directa e indirecta

resultante de la internacionalizaci6n en e1 uso de fondos

asistencia para el desarrollo., Desde esa perspectiva, la

internacionalizaci6n del yen aparece como inevitable, en vista

de la dinamica del comercio exterior japones y de las fuertes

presiones ejercidas p�r los Estados Unidos. El proceso descrito

detonarci un aurnento sustancial de la demanda de la moneda

japonesa como medio de transacci6n y para el arreglo de cuentasi

10 que a su vez obligara a una importante reforma interna del

sistema monetario nacional, al tiernpo que el mercado de dinero

japones desempenara un papel mundial de importancia protag6nica. (3)

Otro rasgo fundamental del futuro consiste en la internacio-

nalizaci6n de la actividad industrial. Las empresas japonesas

deberan superar la tendencia prevalente de insistir en un con-

tiol metropolitano muy estricto, y con frecuencia burocrcitico,

sobre las filiales de ultramar, especialmente las establecidas

en los parses en desarrollo. Esta actitud ha producido serias

fricciones inlcuso de naturaleza polrtica, como atestigua el

trabajo de Nishikawa Jun.

La preocupaci6n p�r reducir, y de ser posible eliminar,

conflictos entre las corporaciones japonesas y los parses

en desarrollo es un tema amp1iamente debatido por 1a opini6n

publica japonesa. La mayorra de los japoneses desea que e1 vasto
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potencial econ6mico de Jap6n sirva para fomentar el mejor

entendimiento internacional y el respeto de la originalidad

y validez de otras culturas. Sin embargo, la creciente

participaci6n del Jap6n en la economfa mundial no ha ido acom

panada, en el nivel factible y deseable, por una presencia

igualmente activa en los procesos de entendimiento y lucha

por la paz mundial. La poblaci6n 10 sabe y seguramente insistir�

en el punto, convertido ya en un asunto central de la politica

nacional y del proceso democratico japones.

La iniciativa japonesa de fomentar el debate sobre el

futuro de la cooperaci6n internacional en la Cuenca del

Pacifico ha provocado diversas reacciones. Viejos enigmas

sobre inconfesables motivaciones politicas entre las potencias

de la regi6n sobreviven y se vinoulan inevitablemente a la

discusi6n. J. Daniel Toledo y Kimitada Miwa se refieren en

sus escritos al temor ampliamente sentido en el Sudeste Asi�tico

de·que los japoneses esten, simplemente, estrenando nueva

mascara para sus proyectos de expansi6n imperialista.

En cuanto al papel de los Estados Unidos en el proceso,

persiste la preocupaci6n sobre los suefios hegem6nicos de la

superpotencia. Despues del fracaso en Vietnam, Glos estaduni

denses alaban "los exitos capitalistas y hacen notar los

fracasos del socialismo en la Cuenca del Pacifico, simplemente

para validar el American way of life? (4)
GLa reanudaci6n de

relaciones con Beijing tendera a ser manipulada por los Estados

Unidos en su conflicto con la Uni6n Sovietica, para trastornar
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el delicado balance de fuerzas entre los paSses asi4ticos

de la Cuenca? (5) En cuanto a los sovieticos, lquien sabe

cuales son verdaderamente sus planes e intenciones respecto

al futuro de la cooperaci6n transpacifica?

En los Estados Unidos se aprecian principalmente dos

perspectivas politicas respecto a la actividad transpacifica.

Estas posiciones, evidentes tanto en los grupos politicos como

en la opini6n pUblica, tienen relaci6n con la interpretaci6n

que se da al concepto de "seguridad nacional" y su referencia

al aislacionismo 0 a la cooperaci6n internacional.

En general, para los conservadores, los programas globales

y las instituciones internacionales crean, a traves de procesos

de negociaci6n colectiva y multilateral, un nuevo poder

agregado que incrementa la capacidad de maniobra de los paises

debiles frente a los Estados Unidos. Segun este criterio y

considerando que el proceso de negociaci6n es, por definici6n,

uno de concesiones mutual, a medida que es mas amplia la base

de asuntos a negociar y por tanto la matriz de negociaci6n

se complica, sera mayor el abanico de concesiones a que se

obligar4 a los Estados Unidos. En otras palabras, a mayor

negociaci6n, en cuanto al nlimero de participantes y al temario,

mayor el riesgo respecto a la cantidad y calidad de las

concesiones a extraer de los norteamericanos. Esta apreciaci6n

parece predominar en el gobierno Reagan, tan renuente a las

negociaciones globales y a la diplomacia multilateral.
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La otra perspectiva historicamente vinculada al Partido

nemocrata considera que 1a renuncia de los Estados Unidos

a negociar es, en si, muestra de debilidad, especialmente si

se toma en cuenta la imposibilidad hist6rica de que los

nortearnericanos impongan el orden polltico y militar que mas

convendria a los grandes intereses economicos.

Las dos corrientes po1iticas anotadas se reflejan ep el

estudio prospectivo de las posibilidades de cooperaci6n

transpacifica, segun se aprecia en el ambito academico. La

tendencia conservadora ha side recogida por el Center for

Strategic and International Studies de la Universidad

Georgetown, en Washington, D. C. A partir de 1981, ese

prestigiado instituto creo un proyecto sobre la Cuenca del

Pacifico, con la participacion de miembros del Congreso.

El proyecto se aboca al estudio de 1a deseabi1idad, posibi1idad

y especificidad de la cooperacion transpacifica. Para ellos,

e1 termino clave es e1 de "comunidad del Pacifico", que en e1

pecado 11eva la penitencia.

Efectivamente, al pretender encon�rar un punta unieo de

referencia para e1 estab1ecimiento de una "comunidad de

naciones" en e1 Oceano Pacifico, e1 proyecto de Georgetown

irremediablemente cae en la presunci6n de tras1adar los

ideales de 1a sociedad americana, y concretamente de sus

miembros de ideologi� conservadora, como denominador supuesta

mente compartido por los parses del Pacifico. Acto sequido,

se acude a 1a f6rmula de la "estabi1idad politica" de la regi6n

para censurar 1a accion, y a veces hasta la presencia, de los
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parses aj enos a los valores politicos estad,unidenses y,

desde luego, se condena tajantemente a la polltica sovietica.

La confrontaci6n hegemonica de las superpotencias se traslada

asi al marco de la cooperacion transpacifica, con su irreducti-

ble proposito de eliminar al contrincante: "desde una perspecti-

va amp1ia, los intereses de seguridad g10ba1es de los Estados

Unidos se beneficiarian con el incremento de una atmosfera de

cooperacion y coordinaci6n en e1 area del Pacifico, para negar

con ello a la Union Sovietica y a otras naciones agresivas

la oportunidad de interferir en los asuntos regionales".

Desde esta vision de la actividad transpacifica se considera

tambien que la presencia de la industria privada a nivel

individual es mas recomendable que la IIfrecuentemente insensible

acci6n gubernamental". (6)

La posicion liberal norteamericana ha sido recogida por

e1 Aspen Institute for Humanistic Studies y el Hubert H.

Humphrey Institute of Public Affairs de la Universidad de

Minnesota, bajo la avezada direcci6n de Harlan Cleveland. M�s

que de comunidad de naciones del Pacifico, se habla en esta

proposici6n alternativa de cooperacion interregional a partir

de la diversidad, sin pretender obtener una unaniMidad ideologica

que reduce severamente e1 futuro de la colaboracion transpaclfi-

ca. El Proyecto ha celebrado reuniones en Aspen, Tokio, Sertl

y ciudad de Mexico, a nive1 no gubernamental, concentrandose

tematicamente en el futuro de los recursos marinos, los cambios

en e1 panorama indust.rial de 1a Cuenca, la p roduc c.i cin de

1· 1 1
.... (7)

a 1mentos y a te ecomun1caC10n.
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Es evidente que la proposici6n de una "comunidad del

Pacffico" encontrar� enormes escollos y puede incrementar la

posibilidad de confrontaci6n entre los Estados Unidos y la

Uni6n Sovietica en perjuicio de toc;ias las partes, especialmente

de las naciones mas debiles. Por otra parte, resulta indispen

sable propugnar p�r el mejor conocimiento de las enormes poten

ciales de colaboraci6n futura interregional. Es evidente que

se aproxima una transici6n fundamental en las formas de utiliza

cion de energra con el prop6sito de satisfacer 6ptimamente las

necesidades del pr6ximo siglo y reducir los riesgos polrticos,

financieros y eco16gicos de la dependencia unilateral d81

petr61eo. La decada de los arros noventa tendra que escoger

entre el conflicto 0 la cooperaci6n entre las soberanras de los

parses del Paclfico en la exploraci6n y explotaci6n de nuevas

fuentes energeticas y otros recursos oce�nicos.

El estudio de la cambiante estructura industrial de la

Cuenca es esencial para el diserro de la cooperaci6n y la

reducci6n de las hostilidades, producto de la carencia de

planeaci6n conjunta. La creciente competencia por los mercados

y la inversi6n extranjera �ntre los parses recientemente

industrializados del Pacrfico (Mexico, Corea y Taiwan, entre

ellos), asr como el alarmante proteccionismo de los Estados

Unidos y Japon respecto a la importaci6n de manufacturas

provenientes de aquellos pafses, son prueba dramatica de la

necesidad imperiosa de negociaci6n, por sobre cualquier supuesto

espontanersmo en la conducta de las economlas de la regi6n.
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Los paises del Tercer Mundo presentes en la Cuenca

sufren severamente alli como en otras zonas, ante los

precios endemicamente bajos de sus materias ·primas expor

tables, mientras los cultivos agricolas orientados a los

mercados de las naciones industriales (Estados Unidos, Jap6n

y Canad�) se contraponen frecuentemente al sana desarrollo

de sus agriculturas nacionales y al bienestar de una poblaci6n

siempre creciente. Aqui tambien, las posibilidades de cooperaci6n

son enormes, siempre y cuando se detenga con politicas concretas

y arnpliamente negociadas el proceso concentrador de la riqueza

a nivel internacional y local.

En el campo de la informaci6n, desde la cornputadora hasta

el satelite, la Cuenca del Pacifico presenta un reto gigantesco

a la mentalidad convencional, pues como mercancia del futuro,

la informaci6n destruye los estereotipos de la producci6n, la

propiedad y el comercio de la sociedad industrial tradicional.

Por su vigencia y variedad todos estos asuntos obligan a

seguir con atenci6n y constancia la sucesi6n de eventos en la

Cuenca del Pacifico, para prevenir enfrentamientos y propiciar

la cooperaci6n. Ciertamente el mundo vive momentos de gran

incertidumbre. La poai.bi.Lidad de una conflagraci6n nuclear y

de danos eco16gicos irreversibles, la sobrepoblaci6n y el hambre,

significan amenazas terribles para la sobrevivencia de la

humanidad. Ante tan compleja realidad, los hechos son conocidos

fragmentariamente, a pesar del espectacular avance de las

tecnologias de la informaci6n. Las percepciones no s610 son

parciales, en cuanto a que los expertos se mueven en "circuitos
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cerrados" con saturaci6n de datos especificos en detriI!\ento

de la comprensi6n global de los procesos, sino que difieren

grandemente entre los individuos, grupos y naciones, segun

su campo de actividad, preferencias ideo16gicas y raices

culturales. Ademas el pun to de referencia inmediato, en el

tiempo y en el espacio, reduce aun mas las posibilidades de

entendimiento global a mediano y largo plazo.

Las complejas realidades socioecon6micas internacionales

evolucionan constantemente, pero no se dispone aun de los

instrumentos anal{ticos indispensables para su entendimiento

cabal. De ahi el miedo ante la aparentemente incomprensible

naturaleza de los fen6menbs sociales, politicos y econ6micos

que rebasan por su magnitud y complejidad, las posibilidades

de entendimiento de una opinion publica bombardeada por infor

maci6n fragmentaria y manipulada por prejuicios ideologicos e

intereses consumistas.

Un nuevo paradigma aparece ya en el panorama de las

ciencias, basado en el avance espectacular de la fisica

postcuantica, la logistica de las armas nucleares y la filoso

fra de sistemas. (8) Sin emha'rqo , su aplicaci6n al estudio de

los eventos socioecon6micos es aun rudimentaria y dificil.

Con todo, el cambio paradigmatico es indispensable para el

avance de las negociaciones politicas globales, sean estas

relativas al desarme, el control de la contaminacion, el

Derecho del Mar, el ,Nuevo Orden Econ6mico lnternacional (NOEl)

o la Cuenca del Pacifico.
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Para los parses del Tercer Mundo, la cooperaci6n

transpacrfica es un prop6sito inevitablemente ligado a

preocupaciones economicas y sociales, que estructuralmente

convergen en el sistema de las Naciones Unidas, bajo el

rubro genArico de negociaciones globales y el NOEl.

Mucha gente en los parses ricos, y no poca en los

nuestros, piensa que el NOEl se refiere a nociones abstractas

y discusiones ret6ricas. Por el contrario, el NOEl es un

,programa de acci6n pol!tica global que pretende la regulaci6n

de los mercados y de la productividad internacionales. La

lucha por las negociaciones globales en las Naciones Unidas

es una respuesta logica a la creciente comprensi6n de la

totalidad sistemica de los problemas econ6micos mundiales.

Hist6ricamente, corresponde a la evoluci6n de 1a conciencia

derivada del avance cientrfico y tecnologico. Par el10 la

interconexi6n de la vida en el planeta comprendida a partir

del'nuevo paradigma de la percepci6n sistemicar remite al

surgimiento de una nueva diplomacia multilateral en las

Naciones Unidas. (9)

Las negociaciones globaies para el establecirniento del

NOEl se basan en la admisi6n de que el llamado libre juego

de las fuerzas del mercado, si alguna vez existi6 a nivel

mundial, ha desaparecido de la escena internacional. Las

transacciones econ6micas son constantemente manipuladas en

formas y por medios que afectan injustamente a las naciones

mas pobres, debido principalmente a la naturaleza altamente 28:
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asimetrica de las relaciones de poder mundial. El crecientE:

proteccionismo ejercido por los palses mas ricos, la expan

si6n unilateral y arbitraria de las corporaciones trasnacio

nales y las luchas militares por la suprernac!a hegem6nica

de las superpotencias (que disfrazan su egolsta concepcion

del inter�s nacional con la m�scara de las ideolog!as), todo

afecta cada dla con mayor severidad a los palses del Tercer

Mundo. De ahl, la urgencia para ellos de la negociaci6n

y la regulacion globales de los procesos econornicos, finan

cieros y comerciales.

Es f�cil habl.ar de cooperaci6n internacional cuando no

involucra sacrificios de ganancias. Desafortunadamente es

precisamente de una redistribucion de los beneficios de 10

que se trata cuando los palses pobres invocan a 1a cooperaci6n

internacional. De ahl las desilusiones y los descalabros.

En relaci6n a la Cuenca del Paclfico, americanos y rusos

compartieron hasta hace rnuy poco (menos de un siglo) una

mentalidad de pioneros, atada a un Bupuesto destino manifiesto.

Ambas naciones vieron en su expansion hacia el oCE-ano BU

vocaci6n hist6rica. La conquista del Lejano Oeste y de Siberia

fueron la utoPla realizada, en perjuicio de los muchos pueblos

arrasados en esa rnarcha hacia el Paclfico. Hoy semejante

conducta es inaceptable para la comunidad internacional. El

oceano no es e1 espacio vaclo que anhelaron las superpotencias.

Por el contrario, las aguas comunican a un sinnlimero de pueblos

y civilizaciones, todos exigiendo respocto a sus tradiciones

y a sus djferentes futuros. Por ello dcber& hab�r negociaci6n,

so pena de dafios incalculables.
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Desgraciadamente, el mundo est� muy atrasado en la

evoluci6n de las tecnicas de negociaci6n polftica, sobre

todo si estas preGarias habilidades se comparan con el verti

ginoso avance de las capacidades de aniquilamiento. La hurnanidad

sabe como inventar y manufacturar nuevos productos diariamente,

pero avanza poco en el ingenio de recursos de soluci6n para

sus diferencias polfticas. Desde luego que la crisis de las

instituciones parlamentarias y educativas acusa este tragico

deterioro de la capacidad creativa de todos los sistemas

polrticos.

La cooperaci6n transpacrfica, asr como el establecimiento

del NOEl, son tareas a largo plazo. La naturaleza prolongada

de las negociaciones debe mantenerse siempre en mente. Los

criterios reduccionistas e inmediatistas de los mer.ios de

difusi6n son de poca utilidad en la apreciaci6n tactica de

estos asuntos y por ello tienden a subestimar los procesos.

Las negociaciones multilaterales no son atractivas para los

noticiarios vespertinos de televisi6ni ademas venden pocos

diarios. Este hecho parece inevitable, mientras los medios de

difusi6n no carnbien sus criterios de operaci6n. Sin embargo,

no deben escatimarse esfuerzos para dotarlos de informaci6n

y sensibilizarlos sobre estas cuestiones.

Las negociaciones parciales sobre el NOEl deben ser consi

deradas como medidas tacticas, orientadas a la obtencion de

cambios qlobales siqnificativos. Esto no es equivalente a que

los paf s es en desarrollo se concreten a obtener victorias

pirricas en guerras verbales. Para triunfar, el concepto de

la cooperaci6n transpaclfica habra de mantenerse alejado de la
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confrontaci6n Este-Oeste y de las maquinaciones de las

superpotencias. Todo intento de convertir el proyecto en

arma ideo16gica contra los Estados Unidos 0 la Uni6n

Sovietica debe ser detectado y denunciado oportunamente; de

otro modo se fomenta la confrontaci6n y se atiza el fuego de

la conflagraci6n nuclear.

El establecimiento de la cooperaci6n transpacifico reque

rira de profundos y permanentes contactos transculturales,

entre la gran diversidad de paises de la Cuenca. La tarea debe

entenderse segun criterios de "equidad en la diversidad", a

pesar de que esto parezca amenazante para los defensores de

los valores del statu quo. Las tradiciones jurfdicas, los

sistemas politicos y las instituciones democr�ticas habr�n de

ser sujeto de analisis transcultural, pues los intentos de

imposici6n serfan ineficaces.

Los pafses del Pacifico tendran que realizar reformas

extensas a sus sistemas educativos y de comunica.ci.6n masiva,

con el prop6sito de que sus poblaciones aoquieran conciencia

de las dimensiones creativas del proyecto de cooperaci6n

transpacifica. Por su parte, las instituciones de educaci6n

superior y de investigaci6n cientffica, sobre todo de los

paises en desarrollo, deber�n dedicar mas recursos e imagina

ci6n a los enfoques globales, interdisciplinarios y sistemicos,

con el objeto de propiciar el surgimiento de nuevos parametros

de an�lisis y criterios de acci6n.
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Uno de los mitos de la posguerra fue suponer que la

comprensi6n y la amistad internacionales se manifiestan

siernpre espontaneamente. Por el contrario, la comprensi6n

transcultural, el reconocimiento de los derechos del vecino

diferente, son empefios dificilisimos, contra los que conspi

ran prejuicios e intereses creados durante siglos. La tenden

cia de las sociedades h�s parece ser hacia el provincia

lismo, el chauvinismo y la sobrevaloraci6n de 10 propio; todo

ella marcha en sentido opuesto a la naturaleza universaliza

dora de la ciencia y la tecnologia. De esta contradicci6n

nacen muchas de nuestras frustraciones y rencores colectivos,

sobre todo en una �poca de serias dificultades econ6micas

y graves tensiones sociales, como la que atravesa�os.

Octavio Paz afirma que una y otra vez los latinoamericanos

"nos frotamos los ojos y nos preguntamos: lque hora es en la

historia del mundo? Nuestra hora no coincide nunca con la de

los otros". (10) En el disefio de la cooperaci6n transpacffica,

America Latina tiene la posibilidad de adelantarse a los

tiempos y valerse de su experiencia para navegar con la imagina

cion a traves del Oceano y ,proponerse el incremento de sus

relaciones can Asia. Carlos J. Moneta analiza en su estudio

el panorama politico y econ6mico latinoamericano en el que

habran de inscribirse esas iniciativas. Par su parte Miguel

S. Wionczek, pionero en la apreciacion de las posibilidades de

colaboraci6n latinoamericana en la Cuenca del Pacifico, recapitula

sabre los obstaculos para su efectiva realizaci6n.
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En este contexte de participaci6n latinoamericana,

la estrategia de seguridad integral de Japan y la necesidad

mexicana de efectuar un esfuerzo masivo tecnologico y de

inversion, crean precondiciones adecuadas para un marcado

interes mutuo en la profundizaci6n y diversificacion de la

relaci6n bilateral. Ademas, ambos paises necesitan urgentemente

diversificar sus contactos internacionales.

/' Lo anterior fue reconocido durante un seminario sobre

cooperacion econ6mica bilateral a largo plazo, efectuado en

la ciudad de Mexico en junio de 1982, con apoyo oficial. Segun

el documento resultado del encuentro, ambos parses deben hacer

un esfuerzo de adaptaci6n, ajuste y coordinacian, para aurnentar

las posibilidades efectivas de colaboraci6n. (11) Los sectores

de comercio y transporte son importantes para la expansi6n

y diversificaci6n de las relaciones; algunos subsectores manufact�

reros y el desarrollo de recursos pesqueros deben tambien

considerarse. Por otra parte, proyectos de gran envergadura como

la siderurgica Lazaro Cardenas y la construcci6n de infraestructu

ra para los puertos rnexicanos de la costa del Paclfico inciden

directarnente sobre el futuro de la cooperacian transpacifica.

Especialrnente los puertos, que en su rnejorarniento producir�n

efectos inrnediatarnente favorables a ese proposito.

En el sector rnanufacturero, la cooperaci6n a traves de

inversiones directas y transferencia de tecnologia debera

prornoverse en industrias de bienes de capital y agroindustrias,

prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial

rnexicano que estipula que las empresas extranjeras pueden

contribuir al desarrollo del pals introduciendo innovaciones



exportaci6n. Jtecno16gicas y mejorando el acceso a los �ercados de

El efecto de la mecatr6nica sobre las actividades

intensivas en mane de obra y sobre las economlas de escala,

campo de excelencia japonesa, podrla tener una gran repercu-

si6n sobre la politica industrial de Mexico, especialrnente

en la producci6n de acero, donde ya es considerable la

cooperaci6n bilateral.

En petroqulrnica existen oportunidades concretas parR la \
\

coinversi6n, la cooperaci6n tecnica y los acuerdos cornercia-

les. En electr6nica, Mexico podria alentar las operaciones

de ensamble y hacer esfuerzos para elevar la capacitacion

tecnica y la investigaci6n. El potencial del rnercado mexicano

y de exportaci6n a terceros palses puede constituir un atractivoi
,

importante para las compafilas electr6nicas japonesas. La biotec-\

nologia y la tecnologla nuclear ofrecen tarnbien areas de

cooperaci6n factibles.

De acuerdo con las prioridades establecidas por el gobier-

no mexicano para el increment.o en la producci6n de alimentos,

1a experiencia japonesa podria ser de surna uti1idad en varios

aspectos. La mecanizaci6n de 1a agricultura en pequefias propie-

dades, e1 desarrollo de recursos acuaticos en los que 1a irriga-

cion y los desagues tornen en consideraci6n los problemas de

sa1inidad del suelo; la organizaci6n de cooperativas de granjeros

para mejorar sus capacidades de negociaci6n, especia1rnente durante

la comercializaci6n de los productos i el equiparnient.o de institutos
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regionales de investigaci6n agricola y las tecnicas

intensivas en el cultivo de hortalizas y frutales; las

tecnologias de procesamiento en pequena escala de alimen

tos enlatados y el diseno de pesquerias, son algunos de

los escanos de cooperaci6n factible.

El volumen del comercio entre Mexico y Japan se ha

incrementado notablemente. En 1981, las exportaciones japo

nesas a Mexico alcanzaron los 1,705 millones de d6lares,

10 que signific6 un incremento del 39.4 por ciento en relaci6n

al ana anterior. Las importaciones japonesas de productos

mexicanos llegaron a los 1,437 mi1lones de d61ares, 0 sea

un 53.9 por ciento mAs que en 1980. La principal exportaci6n

japonesa a Mexico consisti6 en productos guimicos, equivalente

al 90 por ciento del monto total de las transacciones. Las

compras japonesas de petr61eo mexicano significaron e1 64.2

por ciento del total del intercambio, mientras que en 1979 las

exportaciones mexicanas se desg10saban aun esencialrnente en

productos primarios como algod6n (23 por ciento), plata (19),

sal (11) y camar6n (11). (12)

Retornando a las perspectivas de cooperaci6n multilateral,

es importante anotar que en julio de 1982, el presidente de

Corea del Sur, Chun Doo Hwan, tom6 la iniciativa de ser el

primer jefe de Estado que propone una Conferencia Cumbre

de los Parses de la Cuenca del Pacifico, en base a los

siguientes postulados: a) En el segundo lustro de los anos

ochenta, los paises del Pacifico asumiran el liderato de la

economia mundial, b) La reorganizaci6n del orden econ6mico
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internacional es inevitable. La division ,internacional del

trabajo, fincada en e1 desarrollo de industrias que uti1izan

intensivamente altas tecnolog1as, esta siendo prornovida por

los principales parses de la Cuenca, 10 que asegurara la

expansi6n del comercio internacional; c) Dadas las grandes

diferencias en los nive1es de desarrollo econ6mico de los

parses de la Cuenca, la integraci6n econ6mica orientada

a la promoci6n de la liberaci6n del comercio y al establecimiento

de mercados comunes basados en la eficiencia economica, son

objetivos poco realistas. De ah1 que la cooperacion economica

deba ser promovida paso a paso; d) Cuando se establezcan

organismos para la cooperaci6n transpac1fica, debera darse

preferencia a1 principio de equidad; e) Los crecientes vinculos

entre los parses del Pacifico desempenar�n un papel importante

en asegurar la paz en Asia y contribuir�n a disminuir las

tensiones en Asia nororiental.

En base a estas premisas, la proposici6n surcoreana

consiste de cinco puntos:

1) Para superar las 1i�itaciones y barreras a la realizaci6n

de la era del Pac1fico, es necesario establecer una instituci6n

a traves de la cual los dirigentes de los parses de la Cuenca

se reunan peri6dicamente para discutir asuntos de interes

comun y promover la cooperaci6n.

2) En principio, la Conferencia Cumbre debera estar abierta a

la participaci6n de todos los parses de la Cuenca.

3) Las relaciones entre todos los parses de la Cuenca deber�

basarse en los principios del respeto a la soberania y la
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independencia, la reciprocidad y la equidad, y la

rointervenci6n. La hegernonia de un pals especrfico no sera

tolerada, evitando con ella la formaci6n de un bloque politico.

4) La Conferencia se referira a ternas como la utilizaci6n de

los potenciales de crecimiento de los pafses de la Cuenca,

la expansi6n del comercio, el incremento de la asistencia

econ6mica y tecno16gica, el desarrollo de los recursos humanos,

la expansi6n de las redes de transporte y comunicacion, la

promoci6n del intercambio academico y cultural, etc.

5) La expansi6n de la cooperaci6n entre los parses industriali

zados y en desarrollo de la Cuenca resultara en la armoniosa

resoluci6n de los problemas Norte-Sur, como modelo a seguir

para otras regiones. (13)

Revisado el campo a futuro de las relaciones transpaclfi

cas, es necesario reconocer que mientras 5e edifica la coopera

ci6n, los paises en desarrollo d eb eran crearse al t.ernativas socio

econ6micas. El camino del desarrollo convencional es un callejon

sin salida. La crisis de los prototipos de sociedad, tanto de

Occidente como del Este, seguramente estirnulara esta busqueda

de nuevos senderos. Se sabe ahora cabalmente que el "subdesa

rrollo" no es una etapa previa al "desarrollo"; se trata de

fen6menos sirnultaneos y excluyentes. No existen suficientes

recursos en el planeta para que todos los paises pobres alcancen

las metas de una industrializacion espurea, incluso si por

algun milagro la voluntad politica de los paises ricos se

volcase en su ayuda, transfiri�ndoles masivamente recursos.
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Este fen6meno se relaciona con la necesidad manifiesta

en muchos parses del Norte de modificar a su ve7. los patrones

de organizaci6n social. Los parses en desarrollo deberlan

incrementar sus contactos con los grupos y organizaciones de

los parses industrializados que ven con simpatra la cooperaci6n

transpacrfica, especialmente si �sta congenia con los nuevos

estilos de vida preocupados por la preservaci6n del rnedioambiente

y la diversidad cultural.

Las altas metas de la cooperaci6n transpacrfica difrcilmente

ser�n alcanzadas sin la revaluaci6n a fondo de conceptos como

"industrializaci6n" y "asistencia para el desarrollo", 0 sin

la creaci6n de tecnologlas para la producci6n de alimentos y

energra, orientadas a una nueva comprensi6n del trabajo y de la

interacci6n entre el hombre y la naturaleza.) Los parses en

desarrollo tienen el potencial humane y los recursos naturales

para este saIto cuantitativoi por ello, es en este sentido que

la cooperaci6n Sur-Sur adquiere su dimensi6n autentica.

El avance de la cooperaci6n transpacifica, como el dialogo

Norte-Sur, necesita de la democratizaci6n progresiva de los

parses en desarrollo. Incluso admitiendo la autonomia relativa

de las relaciones internacionales, es demag6gico y falso

argumentar que los cambios en el exterior son independientes

de los avances sociales y econ6micos a nivel nacional.

Al igual que es el caso con otras negociaciones globales,

las Naciones Unidas y otros organismos internacionales tendran
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que reubicarse creativamente en el proyecto transpacifico,

con el objeto de obtener un mayor consenso y elevar sus

niveles de eficiencia administrativa y funcional. El siempre

creciente numero de paises introduce constantemente nuevas

expectativas que inciden sobre los mecanismos de negociaci6n,

exigiendo modalidades de acci6n pol!tica diferentes a los de la

diplomacia occidental del siglo diecinueve, todav!a imperantes

en los organismos internacionales. Multiples tradiciones

culturales y una pluralidad de sistemas de legitirnizaci6n

pol!tica generan un ambiente extraordinariamente complejo al

interior de las Naciones Unidas. Buena fe, imaginaci6n,

destreza y mucho trabajo son necesarios para canalizar fuerzas

frecuentemente contradictorias y evitar con ello la confronta

ci6n armada. Todo mundo tiene un papel creativo en esta magna

tarea, si cada uno asume el prop6sito de pensar globalmente y

actuar localmente: la mejor manera de ser optimista, sin pecar

de irresponsable.
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JAPON, EL DESARROLLO ECONOMICO DE ASIA Y LA REGION DEL PACIFICO

Y EL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL

Tadashi Kawata

I. Las relaciones econ6micas internacionales actualmente

Es bien sabido que en los anos 70 las relaciones econ6mi

cas internacionales sufrieron multiples transforrnaciones. E1

"shock Nixon" se dej6 sentir en todas partes; en agosto de

1971 tuvo 1ugar 1a suspensi6n de la convertibi1idad del d61ar

a oro, 10 que acentu6 la inestabilidad del sistema monetario

internacional y 1a hiperinflaci6n mundial. La crisis del

petr61eo a fines de 1973 agrav6 la situaci6n y, de 1964 a 1975,

mientras el mundo se reponfa del shock, la economfa internacio

nal sufri6 una severa depresi6n.

Desde 1976 sin embargo, la economfa rnundial se ha ido

recuperando lentamente. El fndice industrial de 1978 en las

principales naciones industrializadas incluyendo al Jap6n fue

superior al de 1973. Pero el aumento en el precio del petr61eo

en 1979 ensombreci6 estos avances y se habl6 de nuevo de otro

shock petrolero como resultado de la revo1uci6n en IrAn y de

la inestabi1idad de la situaci6n en el Medio Oriente.

La OPEP (Organizaci6n de Pafses Exportadores de Petroleo>

tambien ha puesto en practica una polftica de conservacion

de sus recursos naturales y ha restringido su producci6n con

37
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10 cual el problema del petr61eo no es solamente un asunto de

precio sino tambien de oferta. En este contexto puede afirmarse

que una de las principales caracterrsticas de las relaciones

internacionales hoy en dra es que las economras de los principa

les parses industrializados cuyo desarrollo se bas6 en la d�

pendencia de una gran oferta de petr61eo barato se encuentra ahora

en un punto decisivo.

La segunda caracterrstica de las relaciones econ6micas

internacionales actuales es el problema del establecimiento de

un Nuevo Orden Econ6mico lnternacional (NOEl), fen6meno

que sali6 a la superficie en los ultimos anos dentro del

contexte de las relaciones Norte-Sur. En los anos 70, el problema

Norte-Sur lleg6 a implicar una confront.aci6n. Esto fue claro

en las distintas sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, de la UNCTAD y en las conferencias de los Parses no

A1ineados. Tambi�n en los anos 70, especialmente despues del

advenimiento de 1a estrategia petrolera de los pafses �rabes

productores de petr6leo a fines de 1973, aparentemente se foment6

el naciona1ismo econ6mico de los parses en desarrollo basado en

el principio de 1a soberanfa sobre sus recursos naturales. La

confrontaci6n entre e1 Norte y e1 Sur lleg6 a su climax cuando el

sur exigi6 que se estableciera un NOEl en la Sexta Sesi6n Especial

de 1a Asamb1ea de las Naciones Unidas sobre Materias Primas y

Desarrollo, en abri1 de 1974. Asr, el establecimiento de un

NOEl se ha convertido en uno de los rasgos m�s importantes del

mundo actual en e1 que 1a polrtica y 1a economia estan estrecha-

mente relacionadas.
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En este contexto, la OPEP, especialmente a traves de sus

miernbros del Medio Oriente,fortaleci6 sus posiciones polrticas

y econ6micas y sirvi6 como fuerza lrder de los parses del Tercer

Mundo. No solamente los parses productores de petr61co son los

que han aumentado su fuerza relativa. Los llamados parses de

reciente industrializacion como Mexico y Brasil en America Latina

y Corea, Taiwan, Hong Kong y Singapur en Asia, tambien han forta

lecido sus posiciones como abastecedores de productos manufacturados

y semimanufacturados y han afirmado su exigencia de tener mayor

acceso a los mercados mundiales. Mexico tambien se esta convirtien

do en un. poder petrolero.

El Tercer Mundo, los parses de la OPEP y los nuevos parses

industrializados se han convertido en factores significativos

en las relaciones internacionales. E1 antiguo orden de 1a

posguerra de la "Pax ruso-americana", s eq tin el cual las dos

superpotencias eran predominantes,ha llegado a su fin y ha

side sustituido por la multipolarizacion. Especificamente 10

que debe ocuparnos es que la OPEP, 0 mas ampliamente los pafses

del Tercer Mundo, como manifestacion de su nacionalisrnoecon6mico

han criticado a las corporaciones transnacionales por la explo

taci6n exagerada de sus recursos naturales e intentan ahora

conservarlos. Han proclamado el principio de soberania sobre

esos recursos naturales, convirtiendo al problema del NOEI en

factor multidimensional que transforma los valores sociales.
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II. La naturaleza del NOEl

La idea del NOEl contiene los siguientes elementos.

Primero, se ha defendido firrnemente que bas�ndose en los

principios de soberania, equidad, coexist.encia pacifica

y no intervenci6n en los asuntos internos de otros estados,

debe establecerse un nuevo sistema de cooperaci6n inter-

nacional segun el cual todas las naciones participen equita-

tivamente en el proceso de toma de decisiones que imp1ica

la economia internacional. Esto implica la convicci6n de

que el desarrollo de los paises del Tercer Mundo puede promo-

verse a trav�s de la cooperaci6n internaciona1.

Segundo, tambien argumenta que debe est.ablecerse una

aut�ntica soberania sobre los recursos, la riqueza y las

actividades econ6micas nacionales. Con ello se abriria el

camino para una industrializaci6n autosuficiente. Esto podria

lograrse por medio de la estabilizaci6n de los precios y de

los mercados de productos primarios y a traves de la reglamen-

taci6n de las actividades de las corporaciones transnaciona-

les. Tal es la expresi6n de la idea de 1a "internalizaci6n"

de los recursos naturales, con e1 prop6sito de alcanzar un

desarrollo naciona1 autosuficiente.

Se intenta que estos dos elementos carnbien la actual di-

visi6n internacional del trabajo, segun la cua1 e1 Tercer Mundo

abastece de materias primas y combustibles baratos a1 mundo

industria1izado. Por medio de estas exigencias e1 NOEl se

fija e1 objetivo de reestructurar el sistema economico inter

nacional vigente, de tendencia vertical y regido por las

potencias industrializadas, para cambiarlo por uno m�s horizontal.
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Esta idea es el resu1tado de cambios en los valores de los

pueblos y encuentra apoyo entre un numero cada vez mayor de

naciones del Tercer Mundo.

Sin embargo, dir!ase que la idea del NOEl tiene un

defecto primordial. La trampa consiste en que aunque se han

manifestado expresamente los cambios en las relaciones econ6micas

internacionales, no se menciona nunca el problema de las refor

mas internas. Este defecto del programa a menudo es refutado

con el argumento de que se pretend!a que el programa cambiara

las relaciones econ6micas internacionales y no la estructura

dom�stica de los parses en vias de desarrollo. El argumento

no es muy ingenioso. lncluso si se aminorara la desigualdad y

la injusticia en el orden internacional las mejoras no van

a garantizar necesariamente que se resuelvan los problemas

internos. Los problemas internos deben resolverse simultIDleamente

cori los internacionales. Esto es l6gico dado que la situaci6n

interna de muchos parses en desarrollo es tan deplorable como

la situaci6n internacional.

Con respecto a los nuevas parses industrializados,

parece que han alcanzado un notable desarrollo economico. Con

todo y en t�rminos generales, subsiste una extensa pobreza en

las �reas rurales de estos parses. La migraci6n de los pobres

de las aldeas rurales a las ciudades sobrevive y se agudiza.

Este es un fen6meno comtin a los parses latinoamericanos y

existe tambien en las ciudades de Asia Sudoriental como Manila,

Bangkog y Jakarta.



42

El hacinamiento de seres que van de las �reas rurales

a las ciudades, ha sido denominado "involuci6n de la ciudadll•

Esta enfermedad de las metr6polis rodeadas por barriadas no

mejora. Mientras tanto, los pueblos de los pa1ses menos

industrializados, los m�s pobres y que no producen petr61eo

en Africa y Asia del Sur viven en una abyecta miseria 0

"pobreza absoluta", recientemerite definida como la existencia

de desnutrici6n, analfabetismo, enfermedad, deterioro del medio

ambiente, alta mortalidad infantil y baja expectativa de vida.

Segun el Banco Mundial esta gente representa un total de mas

de 800 millones. Obviamente, esta situaci6n debe cambiar y

estos pueblos deben ser liberados de la pobreza y convertir-

se en participantes creativos de la sociedad.

La severa disparidad entre ricos y pobres puede considerar

se el tercer rasgo de las relaciones econ6micas internacionales

actuales. Esta condici6n degradante de pobreza y desigualdad

es uno de los problemas m4s serios que enfrenta la humanidad.

Mas aun, la desigualdad y la pobreza estan directamente relacio

nados con la inestabilidad polftica en la mayorfa de los pafses

en desarrollo. Es posible q�e en el futuro se incrementen las

revoluciones y revueltas espor�dicas en estos pafses.

As! pues, sin olvidar la desigualdad en el nivel inter

nacional debe igualmente insistirse en que la idea de un

NOE! incluya e1 establecimiento de algun nuevo orden econ6mico

interno que tenga por objeto mejorar las convicciones de vida

de los miembros mas pobres de la pob1aci6n como 'son los

proletariados urbanos, los pequenos propietarios rurales y los

trabajadores agrfcolas. El prop6sito ultimo del nuevo orden
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econ6mico interno serra el de garantizar q�e el NO�I no

beneficie solamente a una pequefia parci6n de la poblaci�n,

especrficamente a los ricos y la clase dirigente, sino a las

grandes masas popu1ares. Debe tener por objetivo eliminar

las desigualdades e injusticias que se derivan de la es�ructura

de un desequilibrio econ6mico en e1 mundo y a1 interior de

las sociedades. Los idea1es universa1es de la humanidad respecto

a 1a sobrevivencia y dignidad humanas asr 10 exigen.

III Nueva frontera econ6mica de las principales naciones

industrializadas

Hasta ahora s610 me he ocupado de tres rasgos principales

de las relaciones econ6micas internaciona1es: e1 que las

naciones industrializadas se encuentren en un punta crrtico

de su historia econ6mica; el problema del establecimiento de

un NOEI; y la crisis en las ciudades y la total pobreza

abso1u.ta atin sin resoluci6n. Podrla afiad i rs e 1a persist.ente

carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Uni6n

Sovietica, incluyendo el dram�tico aumento en el gasto militar

de los parses en desarrollo.'

Por ahora valga concentrase en las preocupaciones de

los principales parses industrializados, entre e110s Jap6n,

respecto a la primera caracterizaci6n de las relaciones

econ6micas internacionales. lCu�les son sus principales

problemas econ6micos? Primero 1a capacidad de estabilizar 1a

economra mundial; este problema es particularmente agudo para

el Jap6n dado que el pals depende considerablemente de la

importaci6n de materias primas extranjeras.
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En el pasado , las soluciones a los problemas economicoc

se calificaban de "politica inferior", que requeria solucio

nes t�cnicas, sin efecto inmediato en el prestigio 0 seguridad

del Estado. A partir de la crisis econ6mica de 1973 y tras la

creciente inestabilidad de la economia mundial, el fen6meno

conocido como la "politizaci6n" de la economia ha acaparado

la atenci6n. Por ello, en Japen y en las principales potencias

la soluci6n a los problemas econemicos se considera hoy en

dia como un asunto de "alta politica". La creciente inflaci6n,

el inestable sistema monetario internacional y el complicado

e incierto futuro de la situaci6n energ�tica producen dolores

de cabeza a los politicos de los paises industrializados.

Las potencias industrializadas adjudican creciente

importancia al ajuste de intereses mutuos y al mantenimiento

de la cooperaci6n. Constantemente se llevan a cabo reuniones y

negociaciones internacionales a nivel guhernamental, asi como

entre asociaciones industriales. La Conferencia Cumbre de los

jefes de Estado de los Paises Industrialmente Avanzados que empez6

en Ramboullet, Francia, en 1975 se ha vuelto un acontecimiento

anual caracteristico.

Sin embargo, es evidente que la epoca en la que la economia

mundial podia controlarse unicamente consultando a las princi

pales potencias es cosa del pasado. El "club de los ricos"

ya no puede resolver los problemas del rnundo. si las principales

potencias industrializadas quieren ser visionarias, deberan

dLsefiar nuevas estrategias de desarrollo econ6rnico con perspectivas
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m�s amplias, que consideren las relaciones Norte-Sur y

el intercambio econ6mico Este-Oeste en su totalidad. El

peso relativo de los principales pafses industrializados

en el comercio y la producci6n industrial del mundo, asi como

en la distribucion de la liquidez internacional, disminuye

gradualmente mientras que la estatura de los paises productores

de petroleo, los pafses socialistas y los nuevos paises

industrializados se acrecientan desde hace veinte anos. Estos

cambios en la economfa mundial muestran vfvidamente la

necesidad de estas consideraciones.

Como conclusion puede decirse que debe encontrarse la

manera de resolver la actual inestabilidad de la economia

mundial, reconociendo que el objetivo no se alcanzara

recurriendo simplemente al incremento de la cooperacion entre

los principales pafses industrializados. Este punto es vital

para un pais como Japon, altamente dependiente de las materias

primas que importa de los paises en desarrollo. Mas aun

siendo un pais localizado en Asia y en la region del Pacifico,

Japan no debe dedicarse solamente a la cooperacion con los

principales paises industrializados 0 de la Conferencia Cumbre.

El Tercer Mundo, especialmente la region de Asia y del Pacifico

y el bloque socialista cuentan con los recursos mas ricos y

variados del mundo. Disponen ademas de vastos recursos humanos

con enorme potencial para su desarrollo economico.
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Como potencia regional, Japon puede efectuar importantes

contribuciones para el mejoramiento de las condiciones de vida

de muchos millones de personas. En el contexto de un ambiente

internacional repleto de cambios drasticos, Japon, por medio

de estos esfuerzos, puede tambien mejorar sus relaciones con

las naciones de Asia y el Paclfico. Parte de este esfuerzo

consiste en que Jap6n establezca un autentico dialogo con el

Tercer Mundo. Jap6n deberla tambien colaborar seriamente en el

establecimiento del NOEl.

IV. Una nueva direcci6n para las relaciones economicas del Japan

El tratado sino-japones de 1978 es importante porque

puede servir como modele de las futuras relaciones economic as

de Jap6n con el exterior. Antes de la segunda guerra mundial,

para el perlodo de 1934 a 1936, el mercado chino representaba

el 24 por ciento de las exportaciones japonesas y el 14 por

ciento de sus importaciones. Su perdida a fines de la guerra

ocasion6 un pesimismo generalizado sabre la capacidad japonesa

para reconstruir su economla. Sin embargo, Japan compenso la

perdida transformando su estructura industrial y comercia� y

desarrollando otros mercados como el de Europa y los Estados

Unidos. Ultimamente se ha incrementado la presi6n contra

las exportaciones japonesas en estos dos mercados, 10 que hace

al mercado chino aun mas atractivo para Japan. De acuerdo con

el convenio entre Jap6n y la Repfiblica Popular China, el prirnero
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exporta tecnologia, plantas y rnateriales de construccion

rnientras que la segunda envia petroleo crudo y carbon.

Se trata de una complernentariedad ideal. Las relaciones

econ6micas entre Japan y China pueden por 10 tanto servir

como ejemplo 0 modelo de las futuras relaciones economicas

del Japon con otros parses de Asia.

El momenta es oportuno para que Japon reajuste sus rela

ciones con los paises de Asia Sudoriental e inaugure nuevos

patrones de intercambio. El peso relativo de la Asociacian

de Naciones del Sudeste Asiatico (ASEAN) en las relaciones

econ6micas externas de Japon es sumamente alto en terminos

de inversiones privadas y de asistencia econ6mica. A pesar de

ello, los canales para el dialogo Japan-ASEAN han side limitados.

No fue sino hasta 1977 que se cre6 el foro Japan-ASEAN y se

celebr6 la conferencia de Jefes de Estado de Japan y paises

miembros de la ASEAN. En esa ocasi6n Japan se comprometia a

fortalecer su cooperacion economica hacia la ASEAN por medio

del comercio y la ayuda.

Desde el punto de vista de la ASEAN el principal problema

con Japon es, naturalmente, el miedo a la suprernacia econamica.

Por esa razon, a medida que se incrementan las relaciones

econ6micas entre Jap6n y los miembros de la ASEAN, sera cada

vez mas necesario que Jap6n respete la independencia econ6mica

de estos ultimos.
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Con 1a firma del tratado entre Japan y China y dados

los evidentes avances en las re1aciones econamicas entre

estos dos paises, ha 11egado 1a hora de que Jap6n abra una

nueva etapa de reciprocidad e igua1dad con los pueblos de 1a

ASEAN. Concretamente, 10 que puede hacer Japan bas&ndose en

su experiencia en e1 desarrollo econ6mico, es encontrar 1a

manera de ayudar a1 desarrollo agrfco1a y promover industrias

pequenas y medianas en Asia Sudorienta1. La desigua1dad de 1a

riqueza entre las ciudades y las areas rura1es es un grave

problema para las naciones de 1a region y e1 desarrollo agrfco-

1a y 1a promoci6n de industrias de pequena esca1a son sin

1ugar a dudas maneras importantes para resolver este problema.

Bas&ndonos en 1a discusion anterior es obvio que Japon

deber� p�r 10 tanto prestar atenci6n a sus re1aciones futuras

con Asia y 1a regi6n del Pacffico en particular y con e1 Tercer

Mundo en general. Lo que es importante es que Japon ernpiece a

estab1ecer dia10gos e intercambios con estos pafses y apoye 1a

demanda por un NOEl, basado en e1 respeto de 1a soberanfa y 1a

equidad.

En este momento de 1a historia, debe buscarse un nuevo

internaciona1ismo que garantice 1a independencia de los pueblos

del Tercer Mundo, aumente su autosuficiencia economica y e1imine

e1 desequi1ibrio estructura1 entre e1 Norte y e1 Sur reduciendo

asi 1a injusticia internaciona1 y local, resu1tante de ese

desequi1ibrio. A1 emprender esta gran tarea no deben escatimar-
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se esfuerzos para proroover intentos de cooperaci6n que

ayuden a establecer un NOEl. El llamado "inter�s internacional"

o "inter�s mundial" que se manifiesta en proyectos como el

Programa Integral de Mercancfas debe reforzarse. Una conciencia

de un inter�s internacional 0 interes mundial que garantice el

bienestar y la vida en paz incluso de las capas mas inferiores

de todas las naciones es condici6n previa para construir una

verdadera comunidad mundial. Las soluciones al problema de la

pobreza y el hambre no son solamente responsabilidad de los

pueblos de las naciones en desarrollo sino una tarea hist6rica

de toda la humanidad, puesto que el problema afecta el futuro

de todas las naciones.

En esta epoca de interdependencia, la regi6n de Asia y el

Pacifico es el centro de la atenci6n mundial como area de

ricos potenciales para desarrollo. Esta surgiendo una nueva

ola de industrializaci6n. En Asia existen los llamados "Mini Jap6n"

de Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur y en America

Latina el gran potencial econ6mico de Mexico. Jap6n, como los

Estados Unidos, no solo podra contribuir al desarrollo econ6rnico

de esta regi6n a traves de sus altos niveles industriales y

tecno16gicos sino que puede tambien convertirse en un enorme

mercado para las materias primas, productos manufacturados y

sernimanufacturados de la region. Un exitoso nuevo orden regional

de cooperacion econ6mica podrfa ser el modele del NOEl. No

debemos permitir que la idea de la cooperao iSn transpacffica se
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quede unicarnente en el papel sino que debernos avanzar juntos

hacia su realizacion.



LA INVERSION PRIVADA JAPONESA Y LOS PAISES EN DESARROLLO

Nishikawa Jun

En la decada de los setenta, la inversi6n japonesa en e1

extranjero se increment6 notablemente, al ritmo de 34.3 por

ciento anua1. E1 56 por ciento de 1a inversi6n total se des

tin6 a los parses en desarrollo; 1a mitad a Asia Sudorienta1

y una cuarta parte a America Latina. Los parses en desarrollo

revisten especial importancia para la expansion de las empre

sas transnaciona1es japonesas. lCua1es son los prop6sitos que

orientan las inversiones en e1 extranjero? lC6mo ace1era e1

gobierno 1a inversion privada japonesa en e1 extranjero? lCua1es

son los problemas que causa e1 avance de las transnaciona1es

japonesas tanto en los parses huespedes como en la metropo1i?

A1 examinar estos problemas nos gustar!a sugerir que tipo de

orden internaciona1 podr!a resultar de la enorme inversion que

hacen los japoneses en el Tercer Mundo.

Avance de las inversiones privadas ja!;onesas en e1 extranjero

El monto total de 1a inversion extranjera privada del

Jap6n en 1967 era de 5610 1,458 millones de d6lares 0 sea el

1.4 por ciento de la inversion extranjera de los parses indus

trializados de econom!a de mercado.

51
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En 1970 crecio a 2,678 millones de dolares y en marzo de

1979 a 26,809 millones de dolares (vease la tabla 1), corres-

pondiente, aproximadamente, a1 7 por ciento de la inversion

extranjera total de los paises industrializados de economia

de mercado (inversion per capita nacional; 210 dolares, 0 sea

un tercio del nivel actual de los Estados Unidos) y al total

de activos japoneses en el extranjero antes de la segunda guerra

mundial, incluyendo las colonias. Dado que la tasa anual de

aumento es muy alta, el gobierno japones preve que en 1985 lle-

gara a 80,700 millones de dolares. En ese momenta la inversion

en el extranjero per capita nacional alcanzaria 800 d6lares, una

tercera parte mas alta que el nivel actual de los Estados Uni-

dos.

Tabla No. 1

Inversiones directas en el extranjero de los paises in
dustrializados de economia de mercado. (1967-1977)

1967 1977

Miles de Miles de
millones % millones %
de US $ de US $

Estados Unidos 56.6 53.8 148.8 48.6

Reino Unido 17.5 16.6 32.1 10.5

Rep. Fed. de Alan:m.ia 3.0 . 2.8 22.5 7.4

Japon 1.5 1.4 23.0 7.5

Suiza 5.0 4.8 18.6 6.1

Francia 6.0 5.7 11.9 3.9
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1967 1977

Miles de Miles de
millones % millones %
de US $ de US $

Canada 3.7 3.5 11.1 3.6

Parses Bajos 2.2 2.1 9.8 3.2

Otros 9.7 9.3 28.3 9.2

Total 105.3 100.0 306. �_ 100.0

Fuente: Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacio
nalesi Survey of Current Business; Presdner Bank; MITI,
las cifras para Suiza, Francia, Canada y los Parses Bajos
y otros en la columna de 1977 son de 1976.

En cuanto a la distribuci6n geografica de la inversi6n japo-

nesa, resalta una caracterfstica peculiar cuando se 1a comnara

con la de otros paises desarrol1ados: la proporci6n correspondien-

te a los paises en desarrollo es muy elevada. En 1972, 1a pre-

senc.ia del mundo industrializado en 1a inversi6n extranj era j apo-

nesa representaba un 60 por ciento. En 1977, los paises en

desarrollo recibieron el 56 por ciento de la inversi6n extranje-

ra japonesa (v�ase la tabla 2). Especia1mente los paises asiati-

cos (de hecho Asia Sudoriental y Oriental) representaron el 50

por ciento de las inversiones destinadas al mundo en desarrollo.

Entre 1972 Y 1976, mas de la tercera parte de la inversi6n ex-

tranjera japonesa en el extranjero se ubic6 en esas dos regiones.
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Tabla 2. Inversi6n extranjera directa de Jap6n por
�reas (total de cantidades aprobadas)

(A fines de marzo de 1979, en millones de US d6lares)

Casos Totales Casos Totales

Areas en desarrollo: Paises industriales:

Asia 6 559 7 668 Norteamerica 6 490 6 765

Indonesia 812 3 739 Estados Unidos 6 105 6 049

Tailandia 609 309 Europa 1 857 3 398

Medio Oriente 204 1 971 Reino Unido 489 1 756

Kuwait 4 926 Oceania 863 1 496

Ir�n 106 855 Australia 571 1 168

Africa 592 1 138

Am�rica Central

y Sudam�rica 2 249 4 375

Brasil 1 038 2 329

Fuente: Ministerio de Finanzas de Jap6n.

lCu�les son los principales sectores en los que est�n in-

virtiendo las empresas japonesas? Aproximadamente un tercio se

destina al sector del desarrollo de recursos (petr6leo, minera-

les, maderas y agricultura), 9tra tercera parte al sector indus

trial y la ultima a los sectores comercial y de servicios. No

obstante, si analizamos la distribuci6n qeoqr�fica en cada sec-

tor encontramos que, en el caso de los paises desarrollados, los

japoneses han invertido principalmente en el sector de comercio

y servicios (el 67 oor ciento de la inversi6n jaoonesa en los Es-

tados Unidos y el 81 por ciento en Europa) .
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Tabla 3" Inversiones japonesas directas en los
principales pafses del area del Pac!fico

Total acumulado
1951 - 1980

Casos Monto

(millones de
d6lares US)

Estados Unidos 8,240 8,878

Canad� 482 920

Australia 726 2,165
Nueva Zelandia 87 126

(Subtotal) 9,535 12,089
Indonesia 976 4,424
Malasia 602 650

Filipinas 536 615

Singapur 1,055 936

Tailandia 735 396

(Subtotal) 3,904 7,021
Corea del Sur 1,046 1,137

Hong Kong 1,663 1,095

Papua-Nueva Guinea 132 160

Mexico 179 818

TOTAL 16,459 22,320

MUNDIAL 23,948 36,497

%

24.3

2.5

5.9

0.3

33.1

12.1

1.8

1.7

2.6

1.1

19.2

3.1

3.0

0.4

2.2

61. 2

100.0

Fuente: Consejo Econ6mico, 2000 Nen no Nihon (Japon 2000),
No.5, Agencia de Planeacion Economica, 1982, citado
por Haj!me Mizuno. "Las relaciones Mexico-Jap6n en el
marco del proyecto de la comunidad del Pac!fico",
El Colegio de Mexico, marzo 1983 (mimeo) p. 5.
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En el Medio Oriente y Africa, del 56 al 63 por ciento de

las inversiones totales se destinan al sector para el desarrollo

de recursos. En Asia, los japoneses invierten principalrnenbe

en los sectores rnanufacturero y de desarrollo de recursos; cada

uno de ellos representa el 44 y el 38 por ciento, respectivarnen

te, de las inversiones japonesas en la regi6n. En America Lati

na, la inversi6n japonesa se destina principalrnente a el sector

industrial: 51.3 por ciento; el 18.4 por ciento se designa al

sector de desarrollo de recursos y el 31.3 p�r ciento al sector

cornercial y servicios.

En rnuchos paises de Asia Sudoriental, los japoneses estan

sustituyendo a los nortearnericanos como principales inversionis

tas. Actualrnente se considera a Jap6n como el principal inver

sionista extranjero enTailandia, Indonesia, Corea del Sur y Fili

pinas. En Arn�rica Latina la inversi6n japonesa es todavia redu

cida, en comparaci6n a la nortearnericana; ademas el 53 por cien

to de la rnisrna se concentra en Brasil.

De esta rnanera, aunque la inversi6n japonesa representa 50-

larnente el 7 p�r ciento de la inversi6n total en el extranjero

de los paises industrializados de econornia de mercado, las ernpre

sas japonesas acurnularon alrededor de 13 mil rnillones de d6la

res de inversiones en los paises en desarrollo, ejerciendo con

ello una influencia considerable, especialrnente en los procesos

de industrializaci6n.
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Motivos para la transnacionalizaci6n ja�onesa

La actual inversi6n privada en el extranjero tiene una

caracter!stica particular: es una inversion directa y no es una

inversi6n ligada (bond investment) como la observada en las in

versiones europeas, principalmente britanicas, a principios de

siglo. La inversion directa significa que esta acompanada del

control de las subsidiarias por parte de las companlas metropo

litanas. Este control se ejerce a traves de la administraci6n,

el capital, la tecnologla, la mercadotecnia 0 el suministro de

insumos. As!, en las estadlsticas del gobierno japones la in

version extranjera directa se define como (1) cuando existe mas

de un 25 por ciento del capital invertido de la companla metro

po1itana en la subsidiaria, 0 (2) cuando hay control de la com

pania metropolitana por los medios antes mencionados. Este en

fasis en la existencia del c6ntrol significa que hay una estra

tegia de la companla matriz en su transnacionalizaci6n.

En las inver.siones extranjeras privadas la motivaci6n de

lograr utilidades ya no es hoy la mas importante. Mas bien

se trata de triunfar en la competencia p�r aumentar la partici

paci6n en el mercado mundial que libran las empresas 01igop6li

cas, sobre todo de los Estados Unidos y, hasta cierto punto,

de Jap6n. La tasa de ganancia en el mercado extranjero es a me

nudo menor que en el mercado interno. Por otra parte, la crecien

te tendencia a la industrializaci6n y el consecuente proteccionismo
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de los parses en desarrollo, obliga a los Estados Unidos y

a Jap6n a invertir en sus mercados tradicionales de expor-

taci6n. En tercer lugar, existe una competencia ·entre las

empresas norteamericanas y las japonesas por establecer

bases para producir en el extranjero offshore, donde los

costos son menores que en sus propios parses.

Esta es la raz6n por la que detras de las inversiones
!I

del Jap6n en el extranjero encontramos la ferrea voluntad

del gobierno por apoyarlas. El gobierno tiene un sistema

de incentivos fiscales, un sistema de pr�stamos en moneda

extranjera (hasta marzo de 1979 se prestaba el 100% de la surna

invertida por la empresa: un prestamo de 5 d6lares por cada

5 yenes) y un sistema de seguros para inversiones en el extran-

jero. Esto-representa un enorme apoyo del gobierno, unico entre

los parses industriales. GC6mo se justifica este apoyo?

En 1976, en un "libro blanco" publicado por el Ministerio

de Industria y Comercio Internacionales, el gobierno japones

explic6 sus razones para impulsar las inversiones en el

extranjero de la siguiente manera:

Primero, es necesario asegurar el abastecimiento de materias

primas y combustibles (inversi6n para el desarrollo de recursos).

Segundo, Jap6n tiene que asegurar mercados para la exportaci6n

de sus productos manufacturados; el establecimiento de subsidia-

rias se considera un importante canal de distribuci6n para

las companlas japonesas (inversi6n para defender mercados).
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Tercero, el entorno natural de Jap6n necesita ser preservado

para beneficia de la calidad de vida de sus ciudadanos y los

problemas de ubicacion de plantas industriales son cada vez

m�s severos (inversi6n de lugar de ubicacion).

Cuarto, en una etapa de bajo crecimiento, se considera necesa

rio garantizar la vitalidad de las firmas japonesas, aprove

chando los factores de producci6n m�s barat� en el exterior

y buscando oportunidades de ganancia en los mercados

extranjeros (inversi6n de costo de mane de obra) •

De esta forma, el gobierno considera que la inversi6n

extranjera se conforma al "interes nacionalll y 10 promueve.

Adecuadamente, la inversion extranjera privada ha progresado

vertiginosamente.

A fines de los afios cincuenta, Japon invirti6 para estable

cer una planta de acero y astilleros en Brasil. En 1960, las

empresas pequenas y medianas de Jap6n invirtieron principalmente

en Asia Sudoriental, buscando factores de produccion m&s baratos

en esos mercados vecinos. A partir de entonces, las empresas

japonesas se acomodaron a la polrtica de sustituci6n de impor

taciones de los parses de Asia Sudoriental y America Latina:

los textiles, los aparatos electricos y la industria automovi

lrstica son sectores trpicos en los que han invertido las

compafiras japonesas.

En la decada de los setenta, la situaci6n cambio. Fueron

entonces la industria pesada y la qurmica, promotoras del

crecimiento econ6mico japones, las que buscaron oportunidades

de inversion en los parses en desarrollo. La industria del
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hierro y el acero, la quimica y la de maquinaria aumentaron

sus inversiones 0 planean establecer plantas. Ello debido, a

que hay graves problemas de ubicacion en Japon y a que los

gobiernos de los paises de Asia han mostrado el deseo

creciente de establecer industrias pesadas y quimicas.

cPor qu� tanto el gobierno japones como las empresas

japonesas consideran que Asia Sudoriental es esencial para

sus inversiones?

Primero, Asia Sudoriental ha side un comprador tradicional

de mercancias japonesasiel patr6n de inversiones japon�s sigue

al del comercio. Segundo, el problema de la familiaridad

geogr�fica es importante para calcular los costos. Ademas,

dado que el enorme avance de la educaci6n en la regi6n, la

calidad de la mane de obra se considera "excelente" especial

mente para las industrias que la requieren intensivamente.

Tercero, muchas empresas manufactureras consideran que Asia

Sudoriental es la base para exportar a los Estados Unidos,

mercado prioritario para Jap6n. Las subsidiarias en esta

region pueden tambien beneficiarse del sistema general de

preferencias otorgado por los paises industrializados. Cuarto,

las empresas toman tambien en cuenta la estabilidad polftica.

Esta region abunda en regimenes dictatoriales y el movimiento

sindical, en general, esta reprimido. Esto se considera como

un "ambiente favorable" para la inversi6n de las empresas

japonesas. Por el contrario, los japoneses se muestran

renuentes a promover sus inversiones en America Latina.
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Primero, existe el problema de la distancia geografica;

segundo, sobrevive la barrera idiomatica, puesto que muy

pocos japoneses hablan espanol; tercero, en America Latina

tradicionalmente los norteamericanos han capturado los

recursos naturales y los mercados para manufacturasi cuarto,

los inversionistas japoneses se muestran temerosos ante el

creciente nacionalismo econ6mico de la �egi6n y su inestabi-

lidad polrtica. P�r todo ello prefieren invertir en los

parses del Asia Sudoriental.

Conflictos causados por las transnacionales japonesas

Con el avance vertiginoso de las transnacionales japonesas

en el Tercer Mundo, especialmente en Asia Sudoriental, han

resurgido fuertes sentimientos antijaponeses. En el caso de

las inversiones japonesas en los parses latinoamericanos, el

problema es menos acentuado debido a varias razones. Primero,

las inversiones japonesas no son tan importantes para la

economra local. Segundo, las inversiones japonesas se han

hecho principalmente en el marco de las polrticas nacionales

de sustituci6n de importaciones, acordes con los prop6sitos de

desarrollo de los parses huespedes. Tercero, en muchos aspectos

los parses latinoamericanos establecen claramente su soberanra

sobre las actividades econ6rnicas. Sin embargo, a rnanera de

ejemplo puede citarse el hecho de que el presidente y el director

de una ernpresa textil japonesa fueron tornados como rehenes en
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El Salvador por guerrillas que acusaron al Jap6n de pais

imperialista que apoya a un gobierno dictatorial.

Existen numerosos ejemplos de conflicto entre las

empresas japonesas y la sociedad local en Asia sudoriental.

En 1973 en Tailandia tuvo lugar un movimiento de boicot

a los productos japoneses que desemboc6 en el derrocamiento

del regimen Thanom Kitchakchorn.

lCu4les son las razones principales del conflicto entre

las empresas japonesas y los pueblos de Asia Sudoriental?

Sencillamente, la inversi6n japonesa se lleva a cabo, como

qued6 dicho, siguiendo un "inter�s naciona1" frecuentemente

contrapuesto al de los paises de la regi6n.

De acuerdo con un estudio hecho por e1 Banco de

Exportaciones e Importaciones de Jap6n entre 1974 y 1976 hubo

53 casos de conflicto en subsidiarias japonesas (tabla No.4).

Tabla No. 4 Numero de conf1ictos en las empresas
subsidiarias japonesas, par caso.

1. Problemas labora1es .

2. Conf1ictos eco16gicos
3. Conf1ictos con socios

4. Otros

5. Politica de inversi6n
extranjera del pais
huesped

6. Bajo rendimiento de
las operaciones

7. Mala e1ecci6n del campo
de j nversi6n· (campetencia,
etc. )

TOTAL

NUMERO %

15

10

8

6

28

19

15

11

5 9.4

5 9.4

4 8

53 100.0

FUFNI'E: Investigaci6n rea1izada par el Banco de Irnportaciones y Exportaciones
de Jap6n.
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Como puede apreciarse claramente, los conflictos
I

causados por problemas laborales (15 casos, 28 por ciento)

y por cuestionarios vinculados a la preservaci6n del medio

arnbiente (10 casos, 19 por ciento) son los mas importantes \
L

en las inversiones japonesas en el extranjero. Los problemasl
laborales se deben a la actitud desp6tica de la administraci6n

que caracteriza a las empresas japonesas y que ignoran las

practicas locales 0 se rehusan a promover a los empleados )
I
/

locales. Los asuntos ambientales ocurren esencialmente por la

pol!tica de bajos costos de las empresas japonesas, la no

recuperaci6n de los desperdicios industriales y la negativa

a reforestar 0 rehabilitar zonas industriales. La tercera

causa, el conflicto con socios locales, se origina en la

pol!tica de las companlas metropolitanas que tienden a

considerar las subsidiarias como simple complemento a la

estrategia global de la empresa matriz (polfticas de deficit

por medio de fijaci6n de precios de transferencia, limitaciones

a las exportaciones, etc.).

Estos conflictos demuestran claramente que mientras las

empresas japonesas se nieguen a tomar en consideracion los

intereses de la sociedad local, se multiplicaran inevitablemente

los conflictos.

En 1974, en la compania Saraburi Jute de Tailandia,

subsidiaria de la Nihon Seima, tuvo lugar una huelga de

ochenta d!as, la mas prolongada en la historia del movimiento

sindical tailand�s. La causa principal fue que la empresa

despidi6 a cien obreros y los sustituyo por mujeres con salarios

mucho menores. Durante los conflictos se descubri6 que la
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Saraburi Jute habra estado siempre en numeros rojos porque

exportaba productos de yute a la Nihon Seima p�r debajo del

costo. El costo de la fabricaci6n del yute era de 9.66 baht

por saco, pero 10 exportaba a Jap6n en 8.62 baht. La corpo

raci6n habra side fundada p�r los japoneses deliberadamente

para beneficio de la companra matriz.

En cuanto al asunto de contaminaci6n ambiental, con

el actual avance de las inversiones extranjeras en el sector

de la industria pesada y de la qu!mica, los problemas tenderan

a agravarse. La compania siderurgica Kawasaki construy6

una planta de sintetizaci6n de cinco millones de toneladas en

Mindanau, Filipinas. El gobierno filipino reubic6 a dos mil

personas con este prop6sito pues la planta produce contaminaci6n

atmosferica por las descargas gaseosas de acido sulfurico,

acido de arsenico y nitr6xido, adem�s de contaminaci6n del agua.

Las industrias japonesas de aluminio concibieron un enorme

proyecto para el establecimiento de una siderurgica que

emplear� bauxita local en Asahan, Sumatra. Los gobiernos

japones e indonesio 10 promueven con credito a larzo plazo.

Sin embargo, el proyecto incluye una planta de energra termica

y seguramente provocara una enorme destrucci6n del medio

ambiente y gran contaminaci6n acu�tica.

Las importaciones japonesas de petr61eo, que representan

ochocientos mil bqrriles diarios del Medio Oriente transporta

dos a traves de los estrechos de Malaca, han ocasionado una

contaminaci6n del oceano por descargas de los enormes dep6sitos



de los barcos tanques, asi como por accidentes de las

naves. En diciembre de 1974 hubo un enorme escurrimiento

de petr6leo en los tanques de almacenamiento de Mizushima,

que provoc6 la contaminaci6n de 50 mil metros cuadrados

en la bahia de Setonaikai. Nuevas estaciones petroleras,

se estan construyendo en las islas de Okinawa; se planea

construir otras en la isla Palau en el Pacifico Sur y en

la isla Lombok de Indonesia.
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Tambien hay movimientos recientes de corporaciones

quimicas japonesas para cerrar sus fabricas en Jap6n y esta

blecer plantas en los paises vecinos, pues las reglamenta

ciones eco16gicas nacionales se vuelven cada vez mas estrictas.

El plan de la compania de productos quimicos Toyama de

transferir su planta a Corea del Sur, planta que descarga agua

de desperdicio que contiene mercurio, tuvo que suspenderse

debido a una fuerte oposici6n popular tanto en Jap6n como en

Corea del Sur. Sin embargo, la compania Nihon cerro su planta

contaminante en Tokio y construy6 otra en Ulsan, Corea del

Sur, para la elaboraci6n de cromio pesado.

Las industrias petroquimicas japonesas invirtieron

masivamente en Asia Sudoriental y en el Medio Oriente, porque

preveen una escasez de oferta de etileno para fines de la

decada de los ochenta. Los lugares propuestos en Asia Sudoriental

fueron la isla de Merbau en Singapur y la bahia de Sidarta en

Tailandia. En el Medio Oriente, Iran y Arabia Saud ita fueron

considerados los parses mas estables y apropiados para la

inversi6n, pero la revoluci6n en Iran provoc6 un gran "shock"

a las industrias japonesas.
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Los sentimientos antijaponeses en Asia Sudoriental,

frecuentemente se atribuyen en Jap6n al llamado "mal

entendido cultural". Esta es la raz6n por la que el ex-primer

ministro Fukuda subrayara en sus visitas a los parses de

Asia sudoriental en agosto de 1977 la importancia de tener

relaciones de "coraz6n a coraz6n". Sin embargo, como queda

visto, los conflictos nunca resultaron de una "brecha cultural",

sino de las relaciones centro-periferia entre Jap6n y los

parses de la regi6n.

De hecho, la participaci6n de capital japones en las

subsidiarias japonesas disminuy6 considerablemente en los

afios 70. En 1970, las compafiras matrices japonesas tenran

en promedio 73 por ciento del capital de sus subsidiariasi

en 1975, esta proporci6n decreci6 al 67 por ciento. En el caso

de las industrias manufactureras en Asia, en 1975 Jap6n ten1a

solamente el 54 por ciento del capital total de las subsidiarias.

De acuerdo con una investigaci6n hecha por la Asociaci6n Japonesa

de Empresas de Ultramar, sobre la desinversi6n, publicada en

marzo de 1979, en 1973 e1 porcentaje de acciones vendidas

(141 casos) en relaci6n a las acciones compradas (1,930 casos) en las

subsidiarias japonesas fue del 7.3 por ciento. Sin embargo,

en 1977, hubo 480 casos de acciones vendidas vis-a-vis

829 casos de acciones compradasi 0 sea que el porcentaje aument6

al 57.9 p�r ciento. En estos 480 casos de acciones vendidas,

la cuarta parte se consider6 como desinversi6n perfecta. Estas

cifras significan que r�pidamente se est� realizando una

transferencia de capital en las subsidiarias japonesas. Los

empresarios japoneses llaman al fen6meno "nacionalizaci6n

silenciosa". Este vuelco en las subsidiarias de transnacionales
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no est� limitado a las empresas japonesas; en el caso de

las trasnacionales norteamericanas, la tasa de desinversi6n

represent6 un 42 por ciento para el per!odo 1971-1975.

Tabla No. 5 Casos de acciones compradas contra casos de
acciones vendidas

1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

Acciones oompradas (A) 1,930 1,136 834 882 829 5,262

Acciones vendidas (B)

(B) / (A)

141 255 269 373 480 1,518

7.3 22.4 32.3 42.3 57.9 28.8

FUente: Asocaacton Japcmesa de Empresas de Ultramar

Efectos en la economra japonesa

Aqur debe cuestionarse si las inversiones en el extranjero

benefician siempre a los paises metropolitanos, como 10

pretende el gobierno japon�s. Por las justificaciones

mencionadas antes, las empresas japonesas usan del 50 al 55

por ciento del flujo japones de recursos financieros gubernamen-

tales hacia los parses en desarrollo para financiar e1 credito

a 1a exportaci6n 0 las inversiones en el extranjero (v�ase

la tabla 5).

Sin embargo, serios problemas derivados de las inversiones

en el extranjero afectaron a la economfa domestica en los

anos 70. Un efecto negativo fue el r�pido aumento de las
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importaciones de productos manufacturados de los paises

vecinos, que golpe6 severamente a las industrias pequena y

mediana y a las industrias de artesanias con base local

en el Jap6n. Tal fue el caso tambien en los sectores de

textiles, triplay 0 industrias constructoras de barcos.

La prensa japonesa consider6 el caso como un efecto

"boomerang" de las inversiones en el extranjero.

Probablemente la consecuencia mas dramatica es la acele-

rada concentraci6n que esta ocurriendo en la economla japonesa.

Hay, cada vez mas, unas cuantas empresas gigantescas que invierten

en el extranjero, aumentando su capacidad unilateral de

negociaci6n ante los sindicatos y los corraumi.do ree x En 1973,

las grandes corporaciones cuyo capital es de mas de 100

millones de yenes representaron el 46.5 por ciento del total

de la inversi6n japoncsa en el extranjero y su participaci6n

aument6 en 1975 a 54.2 por ciento. En los activos totales

del sector industrial, la participacion de esas empresas

rnayores aument6 de 43 por ciento en 1960 a 52 por ciento en

1'975. �e este proceso 01igop6lico se deriva la practica de

la fijacian de precios administrados y una de las principales

causas de la inflaci6n japonesa. Tambien existe un problema de

exportaci6n de empleo, desde el punto de vista de los sindicatos,

cuando la compania matriz utiliza la existencia de las

subsidiarias para desalentar las exigencias de los trabajadores.

Al mismo tiempo las grandes corporaciones, que estaban

exentas del control publico, sobornaban a los politicos 0

administradores, ta�to en los parses hues pedes como en Japan.
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Tal fue el caso del metro en Selll 0 de la estrecha relaci6n

entre las empresas japonesas con el regimen de Thanom

Kitchakchorn en Tai1andia, antes de 1973. Algo semejante
I

[
\
I

practicas deterioran considerab1emente los principios democra-\ '1
ticos en e1 extranjero y en el Japon,y cada vez m�s personas )
dentro y fuera del pafs denuncian e1 proceso.

ocurrio en e1 caso de los sobornos de la Lockheed. Estas

Tabla No. 6: F1ujo de los recursos financieIOs de Jap6n a los

pafses en desarrollo (1976-1978)
Millones 1976 Mi1lones 1977 Millones 1978
US $ % US $ % US $ %

1. Asistencia oficial para
el desarrollo 1,104.9 27.6 1,424.4 25.7 2.215.4 20.7

1.1 Subsidios bilate-
ra1es 181.9 4.5 236.7 4.3 383.4 3.5

1.2 Pre...stanos bilate-
rales 568.1 14.2 66206 12.0 1,147.6 10.7

1.3 Otros 352.0 8.8 525.2 9.5 684.4 6.4

2. otros flujos oficiales 1,333.4 33.3 1,622.6 29.3 2,152.6 20.1

2.1 Credito para
exportaciones 471.0 11.8 1,081.6 19.5 1,286.5 12.0

2.2 Financiamiento de
las inversiones 776.8 19.4 417.4 7.5 703.8 6.6
directas

2.3 Otros 85.6 2.1 123.6 2.2 162.4 1.5

3. F1ujos privados 1,564.3 39.1 2,487.9 44.9 6,335.5 59.2

3.1 Credito para expor- 319.0 8.0 913.8 16.5 412.1 3.9
taciones

3.2 Inversiones directas 1,184.1 29.6 1,223.6 22.1 5,014.5 46.8

3.3 Otros 61.2 1.5 250.5 4.5 909.0 8.5

TOI'AL 4,002.6 100.0 5,534.9 100.0 10,703.5 100.0

FUENTE: Ministerio de Industria y Comercio Intemaciona1cs de Jap6n.
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El pueblo japones empieza a entender que el crecimiento

y las actividades de las grandes empresas, que han causado

una gran destruccian del medio ambiente en Japan, no necesa

riamente corresponden a los intereses de los ciudadanos.

Esta es la razon del surgimiento de grandes movimientos popula

res en muchas comunidades locales en contra del llamado "desarro

llo regional" y de la exportacion de la contaminacian al extran

jero. En 1977, la asamblea legislativa japonesa aprobo medidas

para reforzar la ley antimonopolio, aunque la legislacian

fue severamente mutilada por el partido en el poder. Esta

nueva orientacian se debe a la creciente concientizacian de la

opinion publica opuesta a la concentracian economica dentro de

Japan.

Conclusion

La inversion extranjera de las grandes corporaciones

japonesas progresa rapidamente. Sin embargo, se enfrenta a

un serio obstaculo: los movimientos populares en su contra

tanto en el pars sede como en los huespedes. En el caso de

las inversiones privadas japonesas los parses de Asia Sudoriental

ocupan un puesto muy importante. En los crrculos dirigentes

japoneses sobrevive el sueno de constituir la "zona economica

del yen". En terminos tecnicos, hay condiciones favorables para

el uso internacional del yen como moneda principal, pero

no se satisfacen las condiciones polrticas dados los movimien

tos populares opuestos a la hegemonra y la dominaci6n en el

Tercer Mundo de los paises poderosos. De hecho, el Nuevo Orden
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Econ6mico lnternacional (NOEl) que estan promoviendo los

parses en desarrollo es una nueva manera de realizar cambios

fundamentales. Las empresas japonesas deben aceptar el esta

blecimiento de ese NOEI que excluya las relaciones centro

periferia, as! como el patron de dominacion y dependencia.

Al mismo tiempo es necesario que los pueblos tanto de los

parses metropolitanos como de los huespedes, controlen el

comportamiento de las grandes trasnacionales por medio de la

inspecci6n de las actividades de estas companias y del inter

cambio de informacion. De esta manera las trasnacionales

japonesas podrian promover el autentico desarrollo de cada

pais y contribuir a que se intensifique la cooperacion

econ6mica en la cuenca economica del Oceano Pacifico.



 



JAPON COMO IMPORTADOR DE ALIMENTOS Y LOS PAISES

DEL PACIFICO

Yamasaki Harushiqe

Comercio transpacifico de alimentos

La principal corriente del comercio mundial de alimen-

tos antes de la segunda guerra mundial fue el comercio

transatl�ntico�l) Las importaciones de alimentos se concen

traron en los paises de Europa Occidental. Entre ellos, el

Reino Unido, se convirti6 en el principal importador de

alimentos con una participaci6n en el total de importaciones

de alimentos a nivel mundial que ascendi6 de 1934 a 1938 a 37

por ciento en trigo, 33 por ciento en maiz, 53 por ciento en te,

81 por ciento en carne de res y de ternera,y 91 por ciento en

carne de carnero y cordero. Los principales exportadores de

. cereales en ese tiempo eran Argentina, Canad� y los Estados

Unidos; de carne, Argentina, Australia y Nueva Zelandia.

De esta manera, el flujo de alimentos que iba del "Nuevo Mundo"

americana a traves del Atl�ntico a Europa Occidental, junto

con otra corriente que venia de Oceania por el Oceano Indico,

constituian el grueso del comercio mundial de alimentos.

DespueS de la segunda guerra mundial, la situaci6n cambi6.

America y Oceania continuaron siendo importantes regiones

exportadoras de alimentos; sin embargo, en America la exporta

ci6n de alimentos de Estados Unidos aument6 enormemente, en

tanto que la participaci6n de Argentina se redujo en gran

73
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medida. La direccion de las exportaciones de alimentos de

estas regiones se diversific6 debido a la creciente impor

taci6n de alimentos de otras regiones, ademas de Europa

Occidental. P�r otra parte, la escala del comercio se ha

multiplicado.

El cambio mas apreciable es el crecimiento del comercio

alimentario transpac!fico y la relativa disminuci6n del

transatl�ntico. La escasez de alirnentos en los pafses asiaticos

en desarrollo, resultante de una producci6n alimentaria reza

gada en relaci6n al explosiv� crecimiento demografico de la

regi6n, es un factor que explica el crecimiento del comercio

transpacifico de alimentos. Estos parses ahora importan no solo

trigo, sino tambien arroz en grandes cantidades de los Estados

Unidos, que se ha convertido en el mayor exportador de este

cereal, superando con mucho, a Tailandia.

Sin embargo, el factor m�s decisivo del crecimiento del

comercio transpac!fico de alimentos fue el surgimiento de

Japon como uno de los principales importadores de alimentos en

el mundo. Jap6n habra sido un importador de alimentos relativa

mente pequeno en el periodb anterior a la segunda guerra mundial

Los principales productos alimenticios que importaba eran

arroz, soya y azucar que Ie proporcionaban colonias 0 semicolo

nias vecinas: de Corea (arroz), de Taiwan (azucar y arroz), y

de China (soya). Despu�s de la segunda guerra mundial,

particularmente a partir de los primeros anos de la decada
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de los sesenta, Jap6n ha incrementado su importaci6n de

productos alimenticios tan rapidamente que se ha convertido

en el cUarto pafs en importancia como importador de alimentos

despues de Alernania Occidental, Estados Unidos y el Reino

Unido (vease el cuadro 1). Tan s6lo en el renglon de cereales,

Jap6n es ahora el mayor importador del mundo. (2) En 10 que

respecta a la tasa de crecimiento de las importaciones de

productos alimenticios, Japon sigui6 a Italia en la decada de

los sesenta y a la Union Sovietica en la primera mitad de la

decada de los setenta. Sin embargo, en el conjunto de estos

dos perfodos, Japan ocup6 el primer lugar (cuadro 2). Hoy en

dfa, los principales proveedores de alimentos a Japen no son

los pafses vecinos, aunque conservan una importante partici

pacien en su importacion de alimentos, sino pafses que se

encuentran al otro lado del Oceano Pacifico: Estados Unidos,

Australia y Canad�. De esta manera, el comercio transpacffico

·de alimentos, centrado en Japan y en los pad s es del Pacffico

que tienen una agricultura desarrollada, ha llegado a ser

una de las principales corrientes del comercio mundial de alimen

tos, junto con el transatlantico y el intraeuropeo.

El comercio transpaclfico de artfculos manufacturados

y materias primas no alimentarias ha crecido tambi�n rapida

mente desde la mitad de la decada de los cincuenta. Japan ha

desempenado tambi�n un papel decisive en este comercio en

expansion, como gran importador de materias primas y como
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poderoso exportador de art.1culos manufacturados. En esta

creciente interdependencia economica entre los parses del

Pac.1fico, el enorme flujo de alimentos que llega a Japon a

trav€s del Pac.1fico desempeiia un important.e papel como cont.rapesa

de la corriente de artlculos manufacturados que va de Japan

a otros parses del Pacifico.

lPor que han aumentado tan rapidamente las importaciones de

alimentos del Japan?

Cambios en los patrones del con sumo de alimentos

Los principales ingredientes de la dieta japonesa

tradicional eran el arroz, trigo, cebada, pescado, mariscos,

vegetales� algas marinas y preparados a base de soya (fideos,

salsa y requeson), en tanto que la carne y la leche apenas

se utilizaban, ya que estaban prohibidos por la doctrina

budista. A mediados del siglo diecinueve, aparecia el consumo

de carne y productos lacteos, despu€s de que el Japon abri6

sus puertas a la civilizacion occidental. Sin embargo, solo

aumento gradualmente, manteniendo un nivel muy bajo hasta la

d€cada de 1930. El abastec�miento neto de carne, huevos, leche

y productos lacteos per c�pita diariamente de 1934 a 1938 era

de 6.0, 6.3, 9 Y 0 gramos respectivamente. El patron tradicio

nal de con sumo de alimentos se mantuvo practicamente intacto

en el perl0dQ anterior a la segunda guerra mundial a nivel

popular, aunque podra observarse una tendencia a consumir mas

carne y productos '1.3.cteos entre las clases urbanas, al tas y

medias.
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Despu�s de la segunda guerra mnndial tuvo lugar un

importante cambio en este patr6n, especialmente a partir

de la mitad de la d�cada de los cincuenta. Por encima de

todo, el consumo de carne y sus preparados, de huevo, leche

y productos lacteos se ha incrementado notablemente. El

abastecimiento neto per capita diario de carne aument6 6.3 voces,

de leche y de productos lacteos 4.7 veces y de huevo 4.3

veces entre 1955 y 1977, mientras que el de arroz se redujo en

24 por ciento durante el mismo periodo. Estas cifras son

mucho mayores que las mas altas de los paises europeos, como

Italia, Espana y Grecia, aunque en terminos absolutos Jap6n

quedaba despues de ellos, ya que el proceso de rapido incremento

del consumo de productos ganaderos se inici6 a un nivel mucho

menor en Jap6n que en estos parses europeos de mediano ingreso.

Ademas del creciente consumo de productos alimenticios tan

poco tradicionales, la cocina japonesa tambien ha cambiado

enormemente. Las cocinas occidental y china llegaron a tener

una gran popularidad, reemplazando en parte a los tradicionales

platillos japoneses.

Estos cambios, que generalmente se conocen como la

"occidentalizaci6n" de la rlieta, ocurrieron junto con la

difusi6n de bienes de consumo duraderos como aparatos de tele

visi6n, refrigeradores, etc., y la motorizaci6n que, en suma,

senalaban el advenimiento de una sociedad de consum� popular.

Estos cambios globales fueron producidos, desde luego, por el

incremento sostenido del ingreso real ante el rapido crecimiento

econ6mico, aunque deben entenderse como parte de un importante

cambio cultural de la sociedad japonesa de la posguerra.
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En respuesta a las crecientes demandas, la producci6n

ganadera se ha incrementado grandemente. La producci6n de

carne de res y de ternera se elev6 3.0 veces, la carne de

cerdo 13.0 veces, el huevo 6.6. veces, la leche y los

productos l�cteos 5.6 veces entre 1955 y 1977. Esto significa

que la producci6n nacional ha podido satisfacer la mayor

parte de las demandas de productos ganaderos. La crra de

ganado, que habla side un reng16n de poca importancia en el

sector agropecuario del Jap6n, avanz6 r�pidamente hasta llegar

a ocupar el segundo lugar, con una participaci6� en la producci64
total del sector agropecuario superior � la cuarta parte,

sobrepasada s6lo por el cultivo del arroz. Sin embargo, esta

r�pida expansi6n de la ganaderla ha tenido como resultado un

enorme aumento en la importaci6n de granos como malz y sorgo,

para consumo animal.

En la crla de ganado en Jap6n, la proporcion del forraje

comprado dentro del insumo total de forraje generalmente es

muy alta, incluso en las granjas de crla de ganado y productos

lacteos. En las granjas para la crla de cerdos y aves casi

todo el forraje se compra� y alrededor de dos tercios del

total es de origen extranjero. Este peculiar rasgo de la

ganader!a japonesa fue originado por una condici6n hist6rica.

El sector agropecuario japones careci6 de una produccion

comercial de granos para consumo animal, debido a la bajlsima

escala en que se desarrollo la ganaderla. Adem�s, era diflcil

encontrar tierras disponibles para la expansi6n de una producci6n!
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de granos para animales, en un pafs donde la proporci6n

hombre-tierra es muy ,baja y los metodos agrlcolas muy

intensivos.

Sin embargo, la polftica adoptada por el gobierno

desempen6 un importante papel en la estructuraci6n de esta

gran dependencia de granos importados para consumo animal.

El gobierno estimu16 la crfa de ganado desde el principio de

la decada de los cincuenta como sector estrategico en el que

podrfa esperarse un relevante crecimiento de la demanda.

La estrategia elegida fue una combinaci6n de proteccionismo y

libre comercio. Es decir, el estricto control de la importaci6n

de productos ganaderos, por una parte, y la liberalizaci6n de

las importaciones de forrajes. ASl se obtuvo una amplia oferta

del forraje a precio relativamente bajo y se aseguraron las

utilidades de las granjas ganaderas.

Puede afirmarse que la estrategia obtuvo un gran exito

en cuanto a que se 10gr6 un crecimiento impresionante en la

producci6n ganadera. Ademas, la mayor parte de la creciente

demanda de productos ganaderos fue satisfecha por la producci6n

nacional siempre en aumento. Sin embargo, al mismo tiempo

se estableci6 una estructura ganadera poco sana, ya que,

bajo la dependencia casi completa de granos importados para los

animales, el crecimiento de la producci6n indujo grandes aumentos

en la importaci6n de granos, exponiendo crrticamente al pars

a las fluctuaciones de precios del Mercado internacional de

granos. Esta deficiencia representa el punto mas debil en la

seguridad alimentaria de Jap6n.



80

El efecto producido por los cambios en el patr6n

de importaci6n de alimentos no se limit6 al incremento en la

adquisici6n de granos para animales. Japen import6 unica-

mente 314,000 toneladas de trigo de 1934 a 1938, mientras que

en 1977 el monto ascendi6 a 5,827,000 toneladas, haciendo de

Jap6n uno de los principales importadores de trigo, con un

abastecimiento neto per capita diario de ese cereal incrementado

en 3.7 veces entre 1934-1938 y 1977. Inicialmente, el consumo

de trigo aument6 en los anos de gran escasez de alimentos

inmediatamente despu�s del final de la guerra, como substituto

del arroz, pero mas adelante ha crecido como parte de la

occidentalizaci6n de la dieta. El desayuno tipo occidental

(caf�, t� 0 leche con pan) esta reemplazando al tradicional

(arroz y sopa de fideos de soya). Ademas, la popularidad de

los nuevos alimentos faciles de preparar, como los "tallarines

chinos instant�neosn, ha promovido el consumo de la harina de

.trigo.

Mas aun, el cambio sufrido por el patr6n de consumo de

alimentos estimul6 demandas que diffcilmente pueden ser satis

fechas por la producci6n nacional. As!, en 1977, Jap6n era el

principal importador de semi11as de colza y rnostaza (su

participaci6n en el total de irnportaciones a nive1 rnundial fue

de 88%), ajonjoli (29%), toronja (20%) y soya (18%). el segundo

irnportador de carne de carnero (20%) y platano (13%); el

tercer irnportador de azucar (13%), limon y lima (12%) y

pirnienta (6%), y e1 cuarto irnportador de carne de cerdo (10%).
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Race un cuarto de siglo, Jap6n importaba muy poco, 0 nada

de estos productos, con excepci6n del azucar y la soya.

El surgimiento de nuevas demandas de productos alimen-

ticios en un pais como Jap6n, en el que la poblacion es

numerosa y el ingreso per capita elevado, puede eje:rcer una

influencia importante en el comercio mundial de estos productos,

si su produccion interna se imposibilita 0 dificulta.

Efectos del rapido crecimiento economico en 1a produccion
agrfcola

El incremento de la importacion de alimentos en Japon

se ha producido no solo merced al cambio del patron de

consumo, sino tambien gracias a los efectos producidos por

el rapido crecimiento economico en la produccion agrlcola.

Durante este proceso, la fuerza de trabajo se desvio en

forma abrumadora del sector agrlcola al no-agrlcola, reducien-

dose drasticamente la poblacion economicamente act iva en la agri-

cultura de 14,890,000 en 1955 a 6,666,000 en 1975.

El efecto de tal reduccion de 1a fuerza de trabajo en la

produccion agricola ha sido mitigado por una ascedente

productividad laboral que se atribuye principalmente a la

mecanizacion, de manera que el fndice general de produccion ha

tornado una direccion ascendente. Sin embargo, si se analiza en

terminos de cultivos individuales, es obvio que 1a produccion

de trigo, cebada, soya y colza se redujo a niveles muy bajos.

Debe advertirse que el hecho de que la fuerza de trabajo se

haya desviado del sector agricola a otros sectores, no significa
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necesariamente migraciones de la zona rural a la zona

urbana. La sociedad japonesa es muy densa y compacta. Muchas

aldeas se encuentran ubicadas a distancia razonable de las

ciudades 0 pueblos, p�r 10 que ofrecen oportunidades de

trabajo no-agricola. En consecuencia, en muchas familias

campesinas, el jefe de familia y algunos de sus miembros est�n

dedicados principalmente a actividades no-agrfcolas. en

tanto que los ancianos, algunas amas de casa y los que desem

penan trabajos no-agricolas, en sus dfas libres, mantienen

todavla una agricultura en pequena escala. Este tipo de

familias campesinas, clasificadas como de tiempo parcial, cons

tituye dos terceras partes de la totalidad de las familias

campesinas de Jap6n. El hecho de que un nGmero tan considerable

de familias campesinas haya side capaz de obtener algun tipo

de trabajo no-agricola se traduce en un notable incremento en

los ingresos familiares, aunque, por otra parte, el uso

intensive de la tiera, que ha caracterizado a la agricultura

japonesa por largo tiempo, tiende a disminuir, al menos entre

los agricultores de tiempo parcial.

Anteriormente, dos cosechas animales de arroz y trigo 0

colza eran pr�ctica comun en las zonas en que no habra fuertes

nevadasj ahora los cultivos de invierno practicamente han

desaparecido. Los agricultores de tiempo parcial, abandonando

los cultivos invernales menos ventajosos, cosechan unicamente

arroz, que esta respaldado por un mercado muy estable y

garantiza las mayores utilidades gracias a la polltica proteccio'

nista del gobierno. Con todo, recientemente este mismo gobierno
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confrontando una seria sobreproduccion de arroz provocada

por esta polltica y aunada a una reducci6n de la demanda,

se vio obligado a revisarla. En el caso de los agricultores

de tiempo completo, los cultivos de invierno poco ventajosos

han side parcialmente reemplazados por otros mas productivos como

la fresa 0 las legumbres cu1tivadas en invernaderos cubiertos

de laminas de vinilo. Fue as! como 1a zona productora de trigo

en 1977 se redujo en un 17% en re1aci6n a 1955; 1a de cebada

en 8 por ciento, 1a soya en 20 por ciento y 1a colza unicamente

en uno por ciento. La drastica disminucion de estos cu1tivos

es el resultado, y al mismo tiempo, la causa del enorme

incremento en su importacion.

Algunas caracterlsticas de la oferta de alimentos en Japan

El efecto combinado de estos dos factores ha provocado

el rapido aumento de la importacion de alimentos en Japon,

haciendo de este pars e1 principal importador de cerea1es del

mundo. E1 hecho se refleja tambien en la proporcion de cerea1es

dentro del total de importaciones de alimentos de Japan, mas

e1evada que la de los otros grandes importadores, con excepcion

de la Union Sovietica (v�ase el cuadro 3).

La proporcion de cereales secundarios en la importacion

total de cerea1es de Japon era de 18 por ciento en 1955,

que ascendi6 a 72 por ciento de 1974 a 1976, nive1 similar al

de los parses de Europa Occidental. Esto significa que en

Japan, a1 igual que en los parses de Europa Occidental, la

mayor parte de los cereales importados no se emp1ean para e1
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consumo humane directo, sino para alimento animal, mientras

que en los parses en desarrollo la proporcion de cereales en

la totalidad de la importaci6n de alimentos generalmente es

muy elevada, y se les emplea casi exclusivamente para el

consumo humane directo. Por ejemplo, en India, 91 por ciento

del total de las importaciones de alimentos de 1974 a 1976

fue de cereales, de los cuales 89 por ciento fue trigo, 6

por ciento arroz y 5 por ciento cereales secundarios.

Un rasgo peculiar de la oferta de productos alimenticios

en Japon es que las tasas de autosostenimiento, es decir,

la proporcion de la produccion nacional dentro de la oferta

total de cereales, excepto arroz, se han reducido drastica

mente durante las decadas de los sesenta y setenta hasta

niveles extremadamente bajos, como resultado de las crecientes

importaciones y la disminuci6n de la producci6n nacional.

En 1977 estas tasas descendieron hasta 4 por ciento en trigo,

9 por ciento en cebada y menos de uno por ciento en malz y

sorgo. En 10 que respecta a la soya, que es importante para

los japoneses no s6lo como semi11a oleaginosa, sino tambien

como base de diversas preparaciones tradicionalesr esta tasa

fue tambien muy baja, tan solo de 3 por ciento.

Por e1 contrario, la producci6n naciona1 de arroz rebaso

su consumo en un 14 por ciento en 1977, 0 se produjo un

excedente de 1,612,000 toneladas de arroz. Esta extrana

coexistencia de escasez y abundancia en la producci6n nacional

de cereales, que ha resultado de los efectos del rapido creci

miento economico de 1a agricultura y de la politica gubernamen

tal a favor del arroz, caracteriza la situacion agricola actual
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Asf, el grado de dependencia de los cereales importados,

con excepcian del arroz, es particularmente alto en el Japan�

Esto conduce a una gran dependencia del abastecimiento de

los pafses al otro lado del Pacffico: Canada, Australia, y

sobre todo los Estados Unidos. No existen otros palses que

sean capaces de exportar cereales en grandes cantidades.

Contar con el abastecimiento de cereales de parte de estos

palses es de vital importancia para la seguridad econamica

del Japan.

A pesar de, 0 mas bien gracias, ala gran dependencia de

cereales importados, con excepcian del arroz, los grados de

dependencia de los productos ganaderos importados son mas

bajos artn que en los pafses de Europa Occidental, aunque algunos

de ellos, entre los que se cuentan como los mas importantes la

carne de res y de ternera, estan todavfa bajo el sistema de

cuotas de importaci6n. Este tipo de combinaci6n de una elevada

'dependencia de materias primas importadas y de una alta tasa

de autosostenimiento de los productos finales procesados -podemos

considerar a la ganaderla como una industria que utiliza a manera

de insumo el forraje como· materia prima y ofrece como productos

finales carne, leche 0 huevo- es otra caracterfstica de la

oferta de alimentos japonesa.

Puede encontrarse una relaci6n similar entre las semillas

oleaginosas y los aceites vegetales comestibles, cuyo consumo

ha aumentado grandemente como un aspecto de la occidentalizacian

de la dieta. Las tasas de autosostenimiento de los aceites

vegetales comestibles son muy altas comparadas con los pafses
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de Europa Occidental, en tanto que las semillas oleaginosas

como la soya, la colza y la mostaza, el ajonjolf y las semillas

de algod6n son en su mayoria importadas. En 1977, el Jap6npnr

dujo internamente 98 por ciento de su abastecimiento total de

aceites vegetales comestibles, aunque 80 por ciento de sus ma

terias primas fueron de origen extranjero. Podemos encontrar

muchos otros ejemplos de este tipo de relaci6n entre las diver

sas industrias procesadoras de alimentos.

El proceso puede atribuirse a las desventajas comparati

vas de la agricultura japonesa en el momento actual, no s610

en cuanto a los cultivos apropiados para una agricultura en

gran escala como el mafz, sino tambien en los cultivos de alto

coeficiente de mane de obra como el ajonjoli, y a la estructura

de las industrias procesadoras de alimentos, que a menudo son

01igop61icas, particularmente en el caso de productos alimenti

cios introducidos recientemente. Por otra parte, esta relaci6n

puede explicar en parte el que la importaci6n de alimentos en

Jap6n no sea tan diversificada como en e1 caso de Europa Occi

dental.

Perspectivas del comercio_ transpacifico oe a.!_�rnen!:os

El abastecimiento japones de alimentos clepende en gran me

dida de las importaciones de los paises a1 otro lade del Pacifi-

co, como ya se ha demostrado. Esto ocurre particularmente con
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los cereales, que constituyen el grueso de las importaciones.

Ademas, los Estados Unidos son el principal exportador de

soya, carne de cerdo, toronja y lim6n a Japan; Canada de colza

y carne de cerdo; Australia de azucar sin refinar, carne de

res y carnero; Nueva Zelandia de productos lacteos v carne de

carnero. Por otra parte, desde el punto de vista de estos

parses, Japan aparece como un importante comprador de sus pro

ductor agricolas. La participaci6n de los alimentos en el to

tal de las exportaciones a Jap6n en 1977 fue de 31 p�r ciento

en Nueva Zelandia, 27 por ciento en los Estados unidos y Cana

da, y 20 por ciento en Australia. La exportacian de alirnentos

constituye un irnportante factor en la balanza comercial de

estos paises con Jap6n. Esto ocurre principalmente con los Es

tados Unidos.

El desequilibrio cornercial entre Japan y los Estados Unidos

se ha convertido en un espinoso asunto. Debido a que la expor

taci6n de productos manufacturados de Japan a los Estados Uni

dos tuvo un enorrne incremento durante los anos que siguieron a

la depresi6n econ6mica de 1974-1975, el deficit de la balanza

comercial de los Estados Unidos en relacian con el Japan ascen

di6 a la enorme surna de $3.900 rnillones en 1976 y $7,300 millones

en 1977. Tan s6lo en 10 que respecta a los productos rnanufactu

rados, el deficit de los Estados Unidos llega a ser de $10,700

millones en 1976 y $14,600 rnillones en 1977. Dentro de esta si

tuaci6n, el cornercio de alimentos, que dio a los Estados Unidos

un excedente de $3,100 millones en 1976 y $3,300 millones en
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1977, era muy importante no solo para los Estados Unidos, sino

tambien para que Japan mitigara la fricci6n econ6mica ocasiona

da por su esfuerzo en favor de las exportaciones hacia los Es

tados Unidos. Durante el perlodo del alza desmesurada de

los precios del mercado mundial de cereales a partir de 1973,

los Estados Unidos cambiaron su politica agrlcola y pasaron de

una actitud pasiva a la utilizacion en grande de su potencial

agricola. Como resultado de este cambio su exportacion de

alimentos creci6 considerablemente, como puede verse en el cua

dro 1. El gran excedente producido en el comercio de alimentos

desempen6 un importante papel en el mejoramiento de su balanza

comercial. Dentro de este contexto, los Estados Unidos anhelan

vehementemente aumentar sus exportaciones de alimentos a Japan.

Un rasgo caracterrstico de Japon como mercado de exporta

cion de alimentos ha side su alta tasa de crecimiento. La im

portacian de alimentos del Japon se incremento dinamicamente

durante la decada de los sesenta y en el principio de los se

tenta, mientras que el consumo de ali�entos de los parses de

Europa Occidental alcanzo un punto de saturacion, por 10 que

dificilmente podia esperarse un aumento importante en las expor

taciones de alimentos dirigidas a ellos, particularmente en 10

que respecta a los paises que estan fuera de la Comunidad Euro

pea. El constante crecimiento del ingreso real per capita, que

hizo cambiar los patrones de consumo alimentario, y sobre todo,

la enorme poblacion de mas de 110 millones, bastaron para hacer

del Japon el mercado extranjero mas atractivo con un gran potencial
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de crecimiento para los pafses exportadores de alimentos del

otro lado del Pacifico. El gobierno norte�mericano se colo-

c6 a la cabeza de la promoci6n sistematica de las ventas de

trigo y soya, y presion6 al gobierno japones para que libera

lizara sus reglamentos de importaci6n en relaci6n can las fru

tas. Fue asi que la importaci6n de limones y toronjas se li

beraliz6 en 1964 y 1971, respectivamente. A partir de enton

ces, la importaci6n de limones y toronjas aument6 drasticamen

te, hacienda de Jap6n e1 cliente mas importante de estas fru

tas para los Estados Unidos en e1 termino de una decada.

Por otra parte, la politica japonesa de abastecimiento

alimentario ha denotado una confianza absoluta en la capacidad

de exportaci6n de los pafses del Pacifico, al menos en 10 que

se refiere a cereales y semillas oleaginosas. Algunas veces

las compafiias comerciales japonesas funcionan como elernento

integrador al promover la producci6n especial de algunos culti

vos 0 ganado para exportar al Jap6n: la colza y el trigo sarra

ceno -materia prima para la preparacion de los tallarines japo

neses- en Canada, y la cria de ganado en Australia son ejemplos

de 10 anterior.

Sin embargo, en 1973, cuando los precios del rnercado mun

dial de cereales y soya crecian desmesuradarnente y la perspec

tiva global del abastecimiento de alimentos se convertia en un

punto algidoi Jap6n tuvo que tomar conciencia de su vulnerabi

lidad. Las granjas ganaderas recibieron inmediantamente el

impacto de los elevados precios de los cereales forrajeros
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importados. Japen resulte afectado sobre todo por la reglamen

taci6n de la soya exportada de los Estados Unidos, ya que mas

del 90 por ciento de su abastecimiento depend!a de los Estados

Unidos. En estas circunstancias, el hecho de que el abasteci

miento de cereales, con excepci6n del arroz, fuera tan depen

diente de las importaciones, despert6 un sentimiento de inse

guridad entre mucha gente. De esta manera, se extendieron los

argumentos que insistran en la necesidad de estimular la produc

ci6n nacional de cereales, 0 la diversificaci6n de sus provee

dores, tan concentrados en los Estados Unidos. No obstante,

estos argumentos perdieron fuerza a medida que la situaci6n ali

mentaria mundial tendi6 a relajarse, aunque aun perrnanecen co-

mo una corriente oculta que se manifestara repentinamente si la

situaci6n mundial empeora. Ademas, el gobierno se ha visto obli

gada a adoptar una polftica para propiciar el cambio de cultivo

de arroz a trigo, cebada y soya, con el fin de hacer frente a

la sobreproducci6n de arroz.

Con todo, es rouy difrcil, econ6rnica y t'cnicaroente, revivir

estos debilitados cultivos, puesto que subsisten las causas que

ocasionaron el deterioro, como es su bajo nivel de aprovecha

miento, comparados con el arroz. La producci6n de estos culti

vos se recuper6 en cierta forma a partir de 1978, aunque la prin

cipal causa de su recuperaci6n es un subsidio del gobierno, que

no puede continuar por mucho tiempo en las actuales condiciones

de las finanzas publicas. Los agricultores de tiempo parcial

que constituyen ahora mas de las dos terceras partes del total
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de las familias campesinas no muestran interes en cultivar na-

da que no sea arroz.

Aun si la producci6n pudiera duplicarse para 1985, segun

los planes del gobierno, el Japan tendria que importar grandes

cantidades de estos productos, ya que sus tasas de autososte

ni�iento son extremadamente bajas, como ya se menciona. Mas

aun, en 10 que respecta el maiz y e1 sorgo, que constituyen 1a

mayor parte de los cereales importados, los agricultores japo

neses practicamente carecen de la experiencia necesaria para su

producci6n.

Hay una gran distancia entre el nivel de consumo de a1i

�entos en Japan y el potencial de su produce ian agricola.

Esta distancia debe salvarse por medio de las importaciones, a

menos que e1 pueblo japones admita una disminucian de ese ni

vel.

En cuanto a la diversificacion de proveedores, el problema

ilasico reside en que no hay proveedores confiables ademas de

los paises del Pacifico que puedan exportar cereales constante

mente, a pesar de que incluso en Canada y Australia la produc

ci6n anual tiende a fluctu�r considerablernente. Actualmente

Argentina es uno de los principa1es proveedores de sorgo y Bra

sil ha surgido como un nuevo competidor de la soya norteameri

cana, aunque sus rendimientos no son estab1es y la calidad de

la snya brasilefia es todavia menor. Brasil ha p1anteado un

ambicioso proyecta, conocido como "Puerto Asiatica", can la mira

de promover la venta de productos agricolas brasilefios a los
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parses asiaticos, utilizando las instalaciones portuarias del

Jap6n como punto de relevo, aunque no se ha demostrado artn la

viabilidad de este propasito.

Durante la decada de los ochenta, el Jap6n habra de depen

der en gran medida, en cuanto a su abastecimiento de trigo, ce

reales secundarios y semillas oleaginosas, de los parses del

Pacifico, particularmente de los Estados Unidos. Por otra par-

te, los Estados Unidos tendran que respetar al Japan como al

mas importante y estable de sus clientes en la compra de cerea

les y soya. Este comercio unilateral de alimentos sequira sien

do una importante coyuntura en la interdependencia econ6mica glo

bal entre Jap6n y los Estados Unidos.

Sin embargo, las importaciones de cereales y semillas olea

ginosas de Jap6n en la decada de los ochenta no creceran tan

rapidamente como antes, no por el incremento de la produccion

nacional, sino debido a la probabilidad de que proceda un re

t�aso del crecimiento y una diversificaci6n en el consumo de

alimentos. Ya desde la mitad de la decada de los setenta, el

crecimiento potencial del mercado japones de alimentos comenz6

a debilitarse. El crecirniento del consumo de productos ganade

ros y frutas disminuy6, aunque se recuper6 del reves sufrido du

rantE el perfodo de depresi6n. La tendencia a la sobreproduc

ci6n se ha extendido a los productos agricolas que se habfan

visto beneficiados par el Mercado en expansion, (huevo, pollo,

carne de cerdo, leche y productos lacteos, rnandarina, etc.).

Sin embargo, los parses que exportan alimentos esperan artn un

crecimiento potencial del mercado japones. Han solicitado que
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Jap6n abra el rnercado de alirnentos a sus productos, considerando

que los reglamentos de importacion y los a�tos precios resultan

tes han obstaculizado el incremento del consumo.

En la segunda rnitad de la decada de los setenta, las nego

ciaciones entre Japan y los parses del Pacifico en relacion con

el cornercio de alimentos se sucedian una tras otra. Con excep

cion de una negociaci6n hecha con Australia sobre la revision

de un convenio comercial a largo plazo sobre el azucar no refi

nada, el proposito fue el aumento de las cuotas de importacion

del Japon (carne de res con Australia, productos lacteos con

Nueva Zelandia y carne de res, cereza, naranja y juga de naranja

y toronja con los Estados Unidos). Las mas dificiles negocia-

ciones fueron con los Estados Unidos. Enfrentando la compleja

situacion de la sobreproduccion, Japon fue incapaz de ceder a

las demandas de los paises exportadores. Rechazo las de�andas

de los paises de Oceania, pero se vio obligado a hacer grandes

concesiones a los Estados Unidos, debido a que las negociaciones

se realizaron en un periodo en aue las fricciones economicas

entre los dos paises eran cada vez mas criticas dado el rapido

incremento de la exportaci6n de artfculos manufacturados japo

neses a los Estados Unidos:

Este tipo de negociaciones entre Japan y los parses expor

tadores de alimentos del Pacifico habra de presentarse nuevarnen

te en la decada de los ochenta. La posicion de Jap6n sera parti

cularmente d6bil en las negociaciones con los Estados Unidos en

1983, ya que, dentro del contexto del constante desequilibrio

comercial, Jap6n debe temer que el rechazo de las demandas en
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el comercio de alimentos irriten rn&s aGn a nortearnericanos y

afecten la reglarnentaci6n de la exportaci6n de productos ma�

nufacturados a los Estados Unidos. Sin embargo, al mismo

tiempo, la situaci6n econ6mica y polftica interna del Jap6n

har� que la concesi�n sea rn�s dolorosa que antes.

De cualquier modo, bajo el potencial de crecimiento cada

vez m�s d�bi1 del rnercado japones, que ha side la principal

fuerza impulsora del creciente comercio transpacifico de ali

mentos, e1 ajuste de intereses entre el Jap6n y los pafses del

Pacifico llegar� a una fase dificil.

El mercado de alimentos de Japan y los parses asiaticos

Es obvio que los principales beneficiarios de las crecien

tes importaciones de alirnentos del Japan han side los parses

del Pac1fico que cuentan con una avanzada agricultura, 0 sea,

los Estados Unidos, Australia y Canada. No obstante, algunos

paises asi�ticos respondieron tambien a este gran mercado de

alimentos en expansi6n, aunque en mucho menor escala.

En primer lugar, en Tailandia, se desarrol16 la producci6r

de ma1z como nuevo cultivo de exportaci6n. La producci6n cornel

cial del maiz comenz6 en este pais a fines de la decada de los

cincuenta en las escarpadas zonas que rodean a la 11 anura cen

tral, aunque sean poco apropiadas para el cultivo, y aument6

en m�s de treinta veces hacia la mitad de la decada de los

setenta. Este r�pido desarrollo fue propiciado por la crecient
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dernanda japonesa de maiz. Hasta la mitad de la decada de los

sesenta, alrededor de dos terceras partes del total de la ex

portaci6n era para Jap6n, y su participaci6n en el total de la

importaci6n de maiz del Japan era de 20 por ciento. Posterior

mente, su participaci6n en la exportaci6n a Japan disminuy6

a 30-40 por ciento, ya que aumentaron las exportaciones a Taiwan,

Singapur y otros paises asi�ticos. Por otra parte, a mediados

de la decada de los setenta, se desarrollo la cria de polIo

integrada por operaciones conjuntas de compafiias comerciales ja

ponesas y capitales aut6ctonos. En la importacion japonesa de

carne de polIo, Tailandia supera a China en 1977 y se convirtio

en el segundo exportador despues de los Estados Unioos, a pesar

de que la cantidad exportada era menos de la cuarta parte de la

norteamericana. Ademas, desde el principio de la misma decada,

la exportaci6n de azucar no refinada a Japon aumento notable

mente, llegando a ser el reng16n principal, en terminos de su

valor, dentro de las exportaciones de alimentos a Japan. De

esta manera Tailandia ocupa ahora e1 quinto lugar como pais ex

portador de alimentos a Jap6n despues de los tres principales y

Taiwan.

Taiwan ha sido un importante proveedor de a1imentos. Los

principales productos alimenticios que se exportaban al Japon

durante el periodo colonial fueron azucar, arroz y platano.

Despues de la guerra, Taiwan perdi6 capacidad de exportacion de

arroz, y la de azucar no recupero el nivel de la preguerra.

Esto signific6 que Taiwan abandonara 1a posici6n que Ie impuso

el imperialismo japones como proveedor de arroz y azucar baratos,
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aunque su economia habra de depender todavia de la exporta-

ci6n de productos agrico1as al gran mercado japones, en tanto

que 1a industria1izaci6n orientada a 1a exportacion a1canzara

cierta etapa de exito. De esta manera s610 e1 platano se mantuvo

como principal articulo de exportacion. Hacia la mitad de la

decada de los sesenta. Taiwan practicamente monopoliz6 el

mercado japones de p1atano. Sin embargo, despues de 1a

1iberalizaci6n de 1a importacion en 1963, Taiwan quedo expuesto

a una feroz competencia de parte de Ecuador, 0 de una corpora

ci6n transnacional que dominaba la producci6n y exportaci6n del

p1atano no s610 en Ecuador, sino en toda America Latina. Hacia

fines de la decada de los sesenta, los platanos taiwaneses

habian sido completamente derrotados por los ecuatorianos dentro

del mercado japones. Desprovista de su unico mercado, 1a

producci6n de platanos muy pronto decayo en Taiwan.

Asi, aunque Taiwan ocupa todavia e1 cuarto lugar como

pais exportador de alimentos a Jap6n, su exportacion de alimen

tos a Jap6n se extendi6 a muchos productos, como las legumbres

(principalmente verduras sa1adas utilizadas en la elaboraci6n

de encurtidos japoneses), azucar, carne de cerdo, platanos,

especias, etc. Sin embargo, ninguno de ellos ocupa un lugar

importante en las importaciones de alimentos de Japen. Taiwan

surge ahora como uno de los parses de reciente industrializacier

aunque es poco probable que sus exportaciones de alimentos a

Jap6n puedan crecer en el futuro. Sin embargo, el hecho de teneI

todavia una gran capacidad como exportador de a1imentos repre

senta una condici6n muy favorable, en comparacion con otro

pais asiatico recientemente industrializado: Corea del Sur.
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Corea del Sur tiene mucho menos ventajas que Taiwan

en cuanto a un ambiente natural para la agricultura. Adem�s,

el retraso de su desarrollo agricola y el bajo grado de

diversificaci6n de su producci6n agricola representan un punto

d�bil en la economia coreana. No hay todavia suficiente abaste

cimiento de arroz, a pesar del notable crecimiento de la

producci6n, ya que el cambio en el consumo (de trigo y cereales

secundarios a arroz) ha tenido lugar junto con el crecimiento

del ingreso real. El rnilagroso creci�iento econ6mico coreano

ocurrido en los anos setenta fue acompanado por un alza desme

surada en los precios de los alimentos, debido a que su agricul

tura fue incapaz de adaptarse a las crecientes y cambiantes nece

sidades de los consumidores. Por otra parte, la importaci6n de

alimentos estuvo muy restringida con el fin de destinar las

divisas a la importaci6n de bienes de capital y materias primas.

Sin embargo, a partir de 1978, al hacer frente al acelerado

aumento de los precios de los alimentos, el gobierno coreano se

via obligado a moderar su reglamentaci6n sobre la importaci6n

de alimentos. La experiencia coreana demuestra que un programa

de industrializaci6n demasiado ambicioso que no ponga

suficiente atenci6n a la agricultura, 0 al abastecimiento de

alimentos, se encontrara tarde 0 temprano ante la necesidad de

optar entre la elevaci6n de los precios de los alimentos 0

incrementar sus importaciones y soportar una perdida de divisas

que obstaculizara el programa de industrializaci6n.
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Entre los parses asi�ticos, Filipinas sigue a Tailandia

en la exportaci6n de alimentos a Japon, pero en marcado

contraste con Taiwan, mas de la mitad de su exportaci6n de

alimentos est� ocupada por un solo producto, el platano.

Durante la decada que sigui6 a la liberalizacien de la importa

cion japonesa de pl�tano, la participacion filipina au�ento

en m�s de diez veces. Como quedo dicho, Ecuador 0 una corporaci6n

multinacional de pl�tanos entr6 al mercado japones de

pl�tanos derrot6 a Taiwan hacia el fin de la decada de los

sesenta. En seguida otra corporacien transnacional, que

reconoci6 el potencial de crecimiento del mercado japones,

estableci6 plantaciones en gran escala en Filipinas, principal

mente en la isla de Mindanao. Los platanos filipinos comenzaron

a entrar al mercado japones a principios de la decada de los

setenta con la ventaja de un menor costo de transportacion, y

pronto derrotaron a los ecuatorianos. Actualmente la participa

clon de Filipinas en el total de la importaci6n de platano del

Jap6n asciende a un 85 por ciento.

Sin embargo, el consumo de platano perc�pita en Japen al

canzo su punto de saturacion a principios de los setenta, cuando

la fruta filipina empeze a circular en grandes cantidadesi

posteriormente decreci6. Asr, el total de 1a importacion de

p1�tanos se redujo en 1977 a 78 por ciento de su punto maximo

en 1972. En consecuencia, la transnacional que entro a las

Pilipinas se ha visto obligada a encontrar nuevos mercados

en el Medio Oriente. De cualquier modo, la existencia del qran
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mercado japones en expansion, convirtio repentinamente a

Filipinas en una base estrategica para la transnaciona1 p1atanera,

11egando a ser el tercer pals productor de banana, despues de

Ecuador y Costa Rica. Cabe sin embargo sena1ar que 1a

detenci6n del crecimiento del mercado japones implica un serio

problema para 1a industria platanera fi1ipina, que se ha apoyado

exclusivamente en e1.

E1 factor mas incierto del equilibrio a1imentario de Asia

en 1a decada de los ochenta es 1a Republica Popular China.

En 1a decada de los setenta fue un importante importador de

trigo de los palses del paclfico y, al mismo tiempo, un gran

exportador de arroz hacia los palses asiaticos. En 1a importaci6n

japonesa de alimentos, 1a participacion de China es pequena.

Su posicion como proveedor exc1usivo de soya en el periodo anterio

a la guerra fue ocupada casi completamente por los Estados Unidos.

Con e1 fin de lograr los objetivos de su ambicioso programa de

industria1izacion, China 1uchara por reducir sus irnportaciones

de a1imentos y promover las exportaciones. Se establecio ya una

granja experimental en gran escala en e1 noreste con e1 objeto

de aplicar, con asistencia'tecnica de los Estados Unidos, los

m�todos agrlco1as americanos en e1 cu1tivo de 1a soya. China

muestra tambien un gran interes por introducir 1a tecno10gfa

aVlco1a japonesa, inc1uyendo los conocimientos tecnicos sobre

integraci6n. Sin embargo, 1a informacion disponib1e sobre 1a

agricultura en 1a Republica Popular China es demasiado escasa

como para estimar acertadamente sus posibi1idades en la decada

de los och en ta .
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En los parses del Este y del Sudeste Asi�tico, el

abastecimiento de arroz, alimento b�sico en la dieta regional,

sigue siendo un problema fundamental. El desarrollo de varieda

des de arroz de alto rendirniento y su difusi6n ha contribuido

a lograr un aurnento notable en la producci6n de muchos parses

asiaticos, aunque por desgracia han sido acompanado por el

conocido proceso de diferenciaci6n entre �reas y clases ricas

y pobres. Sin. embargo, et consumo de arroz per capita tiende a

aurnentar en los parses asiaticos, junto con el aurnento del

ingreso y el cambio de las dernandas de otros cereales 0 patatas

por arroz. Por otro 1ado, ante el exp10sivo crecimiento demogr�fi�

co, e1 incremento de 1a producci6n nacional de arroz no resu1ta

necesariamente en una disrninuci6n de 1a importacion.

Antes de 1a segunda guerra rnundial, los paises que exporta

ban arroz a las regiones asiaticas con escasa producci6n eran

Birrnania, Tailandia y la Indochina Francesa. Despues de la

guerra, Vietnam y Camboya se convirtieron en importadores de

arroz, en tanto que 1a exportaci6n birmana, con rnucho el mayor

exportador de arroz en el periodo anterior a la guerra, de

1974 a 1976 se redujo a unicamente 12 por ciento de su nive1

anterior. Tailandia apenas mantiene su nivel de exportacion

de arroz anterior a la guerra.

Esta disminuci6n de la capacidad de exportacion de los

parses exportadores de arroz del sudeste de Asia se ha visto

compensada por dos nuevos paises, los Estados Unidos y la

Republica Popular China. Cabe senalar que China tiende a

fluctuar; en 1973-74, se increment6 repentinarnente de un nive1
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de un mil16n de toneladas a mas de 3 millones, haciendo de

China el principal exportador de arroz en el mundo al tiempo

que el precio del mercado mundial se elev6 subitamente.

Sin embargo la exportaci6n china descendi6 a un mil16n de

toneladas posteriormente. Los Estados Unidos son ahora el

pars exportador mundial de arroz m�s importante y proveedor

confiable para algunos parses asiaticos.

En tal situaci6n, el Jap6n ha sufrido una sobreproducci6n

de arroz desde fines de la d�cada de los sesenta. El grana sigue

estando bajo el control del gobierno, y este adquiere arroz de

los agricultores a un precio cuatro veces mayor que el del mercado

mundial. Por 10 tanto, el gobierno es incapaz de manejar las

existencias de arroz a trav�s de la exportacion, a menos que

rebaje el precio, ajust�ndolo al del mercado internacional.

La acumulaci6n de existencias muertas obliga al gobierno a

adoptar medidas en este sentido.

En 1969 el gobierno emprendi6 la exportacion de arroz a

precios descontados hacia los parses asiaticosi ademas combati6

la sobreproducci6n, abandonando incluso algunos arrozales. La

exportacion de arroz del Jap6n a una escala de alrededor de

470 mil toneladas como promedio anual continu6 hasta 1974.

De esta manera, las existencias muertas fueron practicamente desa

lojadas; debido a que las medidas en contra de la sobreproducci6n

no resultaron suficientemente efectivas, las eXlstencias volvie

ron a acumularse. El gobierno se vic obligado a reanudar las

exportaciones de arroz en 1979. Se estima que la cantidad

de arroz exportado durante ese ana a Corea del Sur, Indonesia,
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Bangladesh y a algunos pa1ses africanos ascendi6 a m�s de

900 mil toneladas.

Tailandia se hab1a quejado de la exportaci6n de arroz

de Jap6n por su bajo precio. Los exportadores americanos de

arroz y e1 Departamento de Agricu1tura de los Estados Unidos

10 tacharon de ser un negocio arbitrario que contaba con un

enorme subsidio de exportaci6n; el asunto fue llevado finalmente

hasta e1 Congreso norteamericano. E1 gobierno japones habra

ignorado 1a queja de Tai1andia, aunque fue m�s sensible a la

censura de los Estados Unidos.

El jap6n tiene una capacidad excesiva para producir arroz.

Esta capacidad es atractiva en tanto exista una alta demanda

y d�ficit de producci6n en algunos pa1ses asi�ticos. Sin

embargo, debido a que e1 precio japones es mucho mas e1evado

que el del mercado mundial, como resultado del permanente

proteccionismo agricola, Jap6n no puede uti1izar esta capacidad

p�es se 1e cu1par� de exportaci6n dolosa. Para evitar esta

censura y a1 mismo tiempo a1iviar la pesada carga financiera,

Jap6n esta luchando por reducir su capacidad de producci6n de

arroz, a pesar de 1a vaga perspectiva de 1a situaci6n alimentari

mundia1.

En 1a decada de los ochenta, Jap6n tendr� que enfrentar

el difici1 problema de su ajuste industrial, no s6lo con los

parses desarro11ados de 1a Cuenca del Pac1fico, sino tambien

con los parses asi�ticos de reciente industrializaci6n y los

que todav!a 1uchari frente a la puerta del desarrollo. El gran
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mercado de alimentos en expansi6n de Jap6n gener6 fuertes

estimulos a los paises del Pacifico y de Asia. Sin embargo, al

enfrentar el debilitamiento del potencial de creciMiento

del mercado alimentario japones, el ajuste del comercio de

alimentos en la regi6n del Pacifico constituira un aspecto

primordial del ajuste industrial. La politica agricola

japonesa tendr� que ser reestructurada en ese contexto.
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NOTAS

1) En este trabajo, a1imento significa s610 los productos
agrico1as, inc1uido e1 forraje para anima1esi los productos
a1imenticios acu�ticos no estan inc1uidos. Los datos
estad!sticos empleados en este trabajo fueron tornados

principa1mente de FAO, Production Yearbook y Trade Yearbook;
OCDE, Food Consumption Statistics 1955-1973; Ministerio

-

de Agricu1tura y Silvicultura de Jap6n, Statistics of
Agriculture, Forestry, and Fishery.

2) En la decada de los setenta la importacion de cereales de la:
Uni6n Sovietica aument6 notab1emente y en pocos anos super6 i
la de Jap6n. Sin embargo, el volumen de la importaci6n sovie�
tica vari6 sensiblemente ano con ano, debido a serias

'

fluctuaciones en la producci6n nacional, en contraste con

la estable producci6n e importacion del Japan. Por 10 tanto,
refiriendonos al prornedio de unos cuantos anos, Jap6n
todavia apareci6 como el principal importador mundial de
cereales.
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CUADRO 1. Comercio de alimentos* de los principales
parses (millones de d61ares americanos)

1962-1964 1969-1971 1974-1976

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Jap6n 1,248 84 1,164 2,638 303 2,335 8,323 272 8,051

Francia" 1,621 1,227 394 2,335 2,874 539 5,580 7,667 2,087

Alanania
Fairu:a1 3,028 261 2,767 4,854 972 3,882 10,984 3,434 7,550

ltalia 1,166 698 468 2,726 1,132 1,459 6,225 2,480 4,104

Reine
Unido 4,409 638 3,771 5,399 1,077 4,322 8,679 2,566 6,113

Fstados
Unidos 3,365 4,061 696 5,078 5,232 154 8,911 18,574 9,663

U.R.S.S. 991 717 274 " 1,423 931 492 6,521 1,043 5,478

FUente: Fro, Trade Yearbook 1966, 1972, 1977.

(1) ImpJrtaciones; (2) exportiacdonesj (3) balance

*
Al.:imentos y animales (SITe 01-09) cum bebidas rsrrc 11)
� semi,llas oleaginosas (SI'1': 22)-.-
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CUADID 2. Indice del comercio de a1imentos
(rominal)

Irnportaciones Exportaciones

(1 ) (2) (1) (2 )
Jap')n 211 316 361 90

Francia 144 239 234 267

Alanania Federal 160 226 372 353

lta1ia 234 228 162 219

Reino Unida 122 161 169 238

FBtados Unidos 151 175 129 355

U.R.S.S. 144 458 130 112

Fuente: Cuadro 1

(1) Indice de 1969-1971 (1962-1964 = 100)

(2) Indice de 1974-1976 (1969-1971 = 100)
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OJADID 3. CanI_X)Sici6n de la imp:>rtaci6n de alimentos
(1974-1976: en porcentaje)

SITC Jap6n Francia Alema-Italia Reino Estados U.R.S.S.
nia Unido Unidos

Ani..na1es vivos 0.4 4.5 2.0 15.4 2.2 1.9 2.1

carne y prep. de carne 8.3 18.3 13.9 20.1 17.9 14.7 6.9

Productos l.acteos- 2.0 4.2 7.7 12.9 11.0 2.7 1.1
huevos

Cereales y prep. 38.9 6.8 12.8 20.8 15.7 1.9 35.5

Frutas-1egumbres 7.7 26.2 29.3 5.8 18.4 12.0 10.7

Azucar y mie1 16.8 4.4 2.0 4.2 11.7 22.1 25.9

Caf6-te-cacao- 5.2 14.1 10.8 7.1 9.1 30.9 7.2
pimienta

Forrajes 2.6 8.3 5.3 4.6 2.3 0.6 0.0

Alimentos varios 0.9 1.3 0.9 0.5 2.1 0.5 0.0

Bebidas 1.6 6.2 4.6 2.2 5.6 12.1 7.4

Sanillas 15.6 5.6 10.5 6.2 4.0 0.5 3.2
oleagirosas

Fuente: Fro, Trade YearbJok 1977

WI'A; En SITC los cereales forrajeros estan incluidos en los cerea1es

•



 



EL CONCEPTO JAPONES DE LA COOPERACION TRANSPACIFICA

J. Daniel Toledo

En el juego de la redistribuci6n del poder economico

mundial en las ultimas dos decadas no hay duda de que Japan

ha resultado ser uno de los mas claros ganadores. Convertido

en un gigante economico, precedido solo por Estados Unidos y

la Uni6n Sovietica, exhibiendo uno de los ejemplos de mas

alto y rapido crecimiento del Producto Nacional Bruto y con una

significacion cada vez mayor en el comercio �undial, por s610

mencionar algunos indicadores de su exito economico, Jap6n, es,

hoy por hoy, un pals del que no se puede prescindir cuando se

alude a las potencias econ6micas mundiales.

No obstante 10 anterior, sorprende constatar que en

materia de gravitaci6n polltica internacional, este gigante

industrial ha permanecido relegado al campo econ6mico.

Sin embargo, en los momentos actuales en el que los

problemas economicos revis�en cada vez mas una naturaleza

polltica, resulta muy dificil para un pals como Japan que
•

ha aumentado su influencia econ6mica en importantes regiones

del planeta, soslayar las implicaciones y evoluciones de la

polltica mundial. De alll que la actitud tradicional de "ver

y esperar" que ha caracterizado la politica exterior japonesa

resulte ya extemporanea. El imperativo de tener que asumir

un papel mas activo en la arena internacional parece ser un

109
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compromiso ineludible para Japan. Este importante reto

demanda una mayor iniciativa y definicion.

Por 10 pronto Japan debe veneer las dificultades de

lograr un abastecimiento estable de materias primas,

especialmente energeticos, provenientes de un mundo cada vez

mas inestable politicamente; resolver las presiones de su

balanza comercial extraordinariamente favorable; asegurar y

crear nuevos mercados para su comercio exterior, sobre todo

en vista de las crecientes dificultades con Estados Unidos y

la Comunidad Econ6rnica Europea y, finalmente, asumir mayores

responsabilidades en la construccion del Nuevo Orden Econ6mico

Internacional. Todos estos problemas demandan un cambio de

estrategia, no solo con respecto a los parses industrializados,

sino tambien con relaci6n a los en vias de desarrollo.

Dentro de los empefios del gobierno japones por revaluar

e imprimir un nuevo sella a su politica exterior para la decada

de los ochenta, destaca la idea de replantear y promover el

establecimiento de una comunidad de integr?cion y cooperaci6n

en torno a la cuenca del Pacifico.
---

Aunque de momento los pasos tendientes a la implementaci6n

de tal propues�a permanezcan al nivel de informes tecnicos

acadernicos ciertos esfuerzos diplom&ticos ernpiezan a desplegars

por parte del gobierno, 10 que permite suponer que Japon se

muestra dispuesto a asumir cierta funci6n de liderazgo ante tal

proposici6n.

Teniendo como base un documento oficial del gobierno

japones,
(1) el propasito de este trabajo consistira en identifj
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algunos de los elementos mas importantes del proyecto, para

luego externar ciertas consideraciones en torno al concepto

de cooperaci6n con que se pretende fundamentar el establecimiento

de la llamada comunidad de 1a Cuenca del Pacifico.

Elementos fundamenta1es de la prQPuesta

La propuesta parte de la constataci6n de que la regi6n

de la Cuenca del Pacifico es plena en potenciales. No s610

inc1uye dos de los mayores poderes econ6micos actuales y

muchas de las economias mas dinamicas del presente, sino que

ademas cuenta con una de las mas amp1ias extensiones de

tierras y mares repletas de recursos naturales. Mas auny 1a

Cuenca del Pacifico es el 1ugar de confluencia de diversas

civilizaciones y paises que, con el sorprendente desarrollo

de las comunicaciones y de las tecnologias de transportaci6n,

han estrechado cada vez mas sus contactos. Por primera vez

en la historia -se concluye- todas las condiciones y prerequi

sitos para 1a creaci6n de una autentica comunidad regional

sustentada en la Cuenca del Pacifico, esten maduros.

Pero no se trata s610 de una suma de posibi1idades, ni

de 1a inevitabi�idad del vaticinio de que el sig10 XXI sera

e1 "siglo del Pacifico", en reemp1azo de aquella comunidad

del Atlantico que actualmente domina, sino de que ya

existen a nivel de realizaci6n una serie de iniciativas para
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desarrollar la Cuenca del Pacffico como comunidad regional.

Est�n por ejemplo las acciones del Consejo Econ6mico de la

Cuenca del Pacifico, compuesto inicialmente por hombres de

negocio de cinco paises avanzados del area, y el Simposium

del Comercio y Desarrollo del Pacffico, formado p�r academicos

de la region que, desde su fundacion a fines de los sesentas,

han estado muy activos. Junto a estas acciones del sector

privadoy estan tambien la actuaci6n de la Union Parlamentaria

Asiatica y otras modalidades de intercambio parlamentario

que tienden a promover las relaciones de cooperacion dentro de

la region. A ella habrra que adicionar una serie de inter

cambios culturales acad�micos y cientificos. Resultado de

todo esto seria el creciente consenso acerca de la integracion

del generoso potencial de la macro-region.

El concepto de cooperacion en la Cuenca del Pacifico que

se patrocina intenta desarrollar relaciones de cooperacion

dentro de la region, estimular la restauracion economica y

"sacar el maximo de provecho del rico potencial del area" I no

solo para los parses miembros "sino para acrecentar la prosperi

dad y bienestar de todos los pueblos en el mundo". Consiguiente

mente el concepto estara dirigido a propiciar "una cooperacion

abierta y libre� y a la "consecusion de objetivos compartidos"

per todos los parses de la comunidad.

La diversidad economica, etnica y cultural no tendrra por

que constituir un obstaculo, sino un elemento "desafiante y

atractivo" dentro de un mundo que es cada vez mas interdependien

te a escala global. La diversidad garantiza la complementaridad.
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"Los regionalismos estrechos y exclusivos han perdido

validez en el ambito contemporaneo y una comunidad regional

que ignore la perspectiva global 0 un regionalismo que se

excluye del globalismo no tiene posibilidades dedesarrollo

y prosperidad". Hay que considerar, sin embargo que la serie

de problemas que se confrontan en la actualidad pueden resolver-

se mejor intentando inicialmente la cooperaci6n regional para

luego desarrollar la cooperacion global, puesto que muchas

veces el "globalismo sin regionalismo termina por complicar la

soluci6n de los problemas". En definitiva 10 que propugna es

una cooperaci6n regional abierta, flexible, que se corresponda

con los mecanismos de la comunidad global.

A un nivel de mayor concresi6n el concepto de cooperacion

as! interpretado tiende a la conformacion de una comunidad regional

basada en relaciones libres y de abierta interdependencia entre

los parses de la regi6n, ya sea en materia de intercambio

econ6mico, cultural 0 de cualquier otro tipo.

En el aspecto econ6mico la meta es promover el libre

comercio y la transferencia de capitales. Con muchos parses en

diferentes etapas de desarrollo y una profunda interdependencia

en la regi6n, es importante que los parses industrializados y
•

los en vras de desarrollo coordinen sus esfuerzos e intereses

para lograr la prosperidad de la regi6n como un todo y para

promover su propia reestructuraci6n industrial.

La comunidad de la Cuenca del Pacffico aspira a ser una

entidad regl0nal compuesta por pafses internacionalmente

abiertos, cuya independencia y autoderter�inaci6n debe ser
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mutuamente respetada, evitando que p.rospezen las tendencias

exclusivistas de los nacionali9IDs. Esta es la base 0 requisi-

to fundamental para una libre y abierta cooperacion en la regi6n.

Lejos de negar u obstruir la cooperaci6n bilateral 0

multilateral que ya existe dentro de la regi6n, el proposito

es establecer relaciones complementarias entre las corporacio-

nes 0 asociaciones como la Asociaci6n de Naciones del Sudeste

de Asia (ASEAN), la Agencia de Cooperaci6n Economica del

PacIfico Sur, el Banco de Desarrollo Asiatico, la Comision

Econ6mica y Social de la ONU para Asia y el Pacifico, etc.

sin embargo el concepto de cooperacion buscaria trascender

esas relaciones para lograr, si asi se requiere, una mejor

solucion de los problemas que enfrentan todos los pafses de la

region de la Cuenca del Pacifico.

En cuanto a la realizacion del prop6sito, esta se concibe

como un proceso gradual y realista que aprovechara inicialmente

la ventaja de las asociaciones regionales existentes para luego

trascender a otras agrupaciones m�s amplias, instancia en la

cual adquirira verdadera significacion un nuevo tipo de relaciones

entre Jap6n y Australia, entre Jap6n y Estados Unidos y entre

�stos y el res�o de las naciones del Pacifico. Se piensa que

para mediados de los ochenta el proceso de integracion habra

alcanzado importantes niveles de consol.idac.ion , no solo por la

incorporacion de los paises latinoamericanos, sino porque, de

no mediar Lmpond erabLes , China estaria en condiciones de decidir

una participaci6n m�s act iva en la regi6n. Tal presunci6n se
)

�asa en el hecho de que la Republica Popular China habra para
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entonces ejecutado su plan decenal 1976-1985, abandonado

definitivamente el principio de autosuficiencia y profundizado

sus re1aciones con el mundo de libre mercado, en especial con

Japan y los Estados Unidos.

Hasta aqu! la relaci6n sumaria de los elementos mas signi

ficativos que sustentari la propuesta japonesa de la construcci6n

de 1a comunidad de la cuenca del Pacifico.

No tenemos e1 prop6sito de realizar un analisis exhaustivo

de la propuesta, sino mas bien plantear algunas dudas, cuando no

cierto esceptismo, respecto del concepto de "cooperacion" que

se propugna en este proyecto de organizaci6n regional a gran

escala. Aqui cabe nuestra primera gran duda:

lPor que Japan se muestra interesado en reactualizar el

concepto de cooperaci6n en la Cuenca del Pacffico?

La fuerza de la costumbre y la experiencia acumulada hacen

q�e no podamos vencer la tentacian de pensar, casi automatica

mente, que se trata de la promoci6n de una idea tendiente a

salvaguardar los intereses economicos de Japan que, de esta

manera,.se asegurarfa un amplio mercado y un acceso mas expedito

a los recursos naturales de la region. Algo de esto debe haber,

sobretodo cuando se senala que 10 que se intenta es desarro11ar

relaciones de cooperaci6n y "sacar el maximo de provecho del rico

potencial del area".

Sin embargo es perfectamente legftimo que una economfa

tan dependiente como la japonesa busque f6rmulas e implemente

mecanismos para logr.<1r un abastecimiento estable de materias

primas y una colocaci6n provuchosa de sus productos de exporta-
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ci6n. El problema se plantea cuando esa busqueda de recursos

y aquellas pr4cticas comerciales chocan con las tend�ncias

de las econom!as locales que tratan de defender su interes

nacional y preservar su soberanla. Japen, como una de los

principales parses importadores de productos primarios tiene

un fuerte interes en la estabilizacien de los precios de �stos,

sobre todo despues de los aumentos producidos a principios de

los setentas. Por su parte, los paises exportadores de recursos

b4sicos, en el marco de la proposicien del Nuevo Orden Econ6mico

Internaciona1, tratan de revertir los terminos del intercambio

que hist6ricamente les han side desfavorables. El resultado es

que hasta ahora el di�logo entre las naciones industrializadas

Y los parses en vias de desarrollo 0 los francamente subdesarro-

laldos, ha side frustrado por la imposibilidad de armonizar esto�

intereses antagenicos.

La propuesta de cooperaci6n se hace dentro del marco del

sistema capitalista global, en el que la desigualdad creciente

entre el centro y la periferia ha exacerbado las tensiones y

contradicciones y ha dado lugar al fortalecimiento de las

tendencias nacionalistas y proteccionistas. Independientemente

de que se trate de una organizacion regional nucleada en uno u

•

otro �rnbito geogr4fico, al estar inserta dentro del sistema

capitalista global, asegura a la periferia de esa region un

hecho hist6rico que hasta ahora ha side imposible erradicar:

niveles de vida declinantes para las masas, altisimas tasas de

<1esempleo, alto grado de dependencia y magras posibilidades de

mejoramiento para el futuro.
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Podria pensarse que esta es una actitud demasiado

esceptica ante la perspectiva de apoyar y compartir el

concepto de cooperaci6n que se nos informa, pero mientras

no tengamos ante nosotros progresos concretos del dialogo

Norte�Sur, especialmente en torno a un acuerdo definitivo

sobre materias primas; resultados en las negociaciones en

el seno de la UNCTAD, en 10 referente al programa global

integrado de productos basicos; aceptacian de los terminos del

Nuevo Orden Econ6mico Internacional propuesto por los parses

del Tercer Mundo, al cual Japan no ha adheridoi la aceptacian

de la Carta de Derechos y Deberes Econamicos de los Estados,

la cual tampoco ha suscrito Japan, estamos obligados a permane-

cer, si no francamente dudosos, por 10 menos en una actitud

de espera de un cambio 0 una mayor concresian al respecto.

En cuanto a la idea de que los parses industrializados

y los en vias de desarrollo coordinen sus esfuerzos e intereses

para lograr la prosperidad de la regi6n y aquell0 de que Japan

reconoce que para promover el desarrollo interno de los paises

subdesarrollados, la ayuda econamica de los paises del mundo

industrializado es vital, la encontramos obviamente legitima.

Sin embargo las relaciones economicas internacionales, y en

especial las e�tre los paises industriales y subdesarrollados,

no se sostienen solo con buenas declaraciones y proyecciones

optimizantes. Lo concreto es, por ejemplo, que en el caso de

Japan, el coeficiente del valor de la Ayuda Oficial para el-
.---�----.-.-------.---

Desarrollo con respecto al PNB bajo en 1975 de 0.25% a 0.24% y

en 1977 fue de 0.21%, cifra muy lejana a la meta internacional

del 1 % • El .rapon se encorrt rd durante los afio s sctenta en el d€cliro
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tercer lugar de entre 17 parses industrializados, en 10 que

concierne al valor de la ayuda oficial para el desarrollo

con respecto al PNB. �ero no 5610 la �agni��d',�elativamente redul

(cida es importante, sino tambien la( condicion�s impuestas

I
a los pa!ses receptores; par ejemplo "ei'-l'Or���taje correspondienlill

/ al elemento donaciones, pese a haber aumentado en los ultimos

I
i
,

anos, es todav!a mucho mas bajo que el promedio de los parses
i
\

"

"

miembros del DAC. �'\
,

podrra pretextarse que el estancamiento 0 retroceso de la

ayuda se debe a la inflexibilidad con que opera la adninistra-

ci6n japonesa y a una insuficiente expansi6n presupuestaria.

Sin embargo, esto es basicamente un problema de actitud, que

de persistir, obstaculizara seriamente la fluidez de una autentic.

cooperaci6n.

Es indudable la influencia econ6mica y el peso que ejer-

cen las inversiones japonesas en la regi6n, en especial la

transferencia de capitales privados, cuya distribuci6n geogra-

fica indica que hay una marcada concentraci6n en los parses

de(�ste y Sudeste de As i a'; A pesar de que Corea del Sur,
'_.

Filipinas, Taiwan e Indonesia han recibido con los brazos

abiertos la inversi6n japonesa, no todo ha transcurrido apacible-
•

mente: (ia acusaci6n mas frecuente es que la industria japonesa,
�""

ante las cr!ticas crecientes de grupos ecologistas nacionales,

esta desplazando la contaminaci6n industrial, especialmente

\la procedente de ciertas industrias qu!micas,\ a regiones del
� ��

Asia en Las que existen controles meno s rigurosos y La mano de

obra es mas barata a 10 anterior habria que aunar una

"sobrepresencia" japonesa en el area que plantea serios problemas
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para la implementaci6n de una verdadera cooperaci6n en la

region. No se debe olvidar el peso del pasado historico, rela-

tivamente reciente, y los siempre vigentes temores acerca de

la presencia japonesa en la region.

Si se piensa y reconoce que en el mundo de hoy, en que

la interdependencia economica es cada vez mas fuerte, es

indispensable el avance economico de los paises en desarrollo

para una evolucion estable de la economia y de los mercados

rnundiales, Japon deberia cuidarse mucho de no repetir el modele de

otros paises que dialogan con el Tercer Mundo. La verdad es que

hasta aqui, con leves variaciones sobre el terna, Japan ha

reproducido casi exactarnente el patr6n de comportamiento de

aquellos, dificultando seriamente las posibilidades de la

"mutua comprensi6n" y de los "beneficios cOI!lpartidos" que se

proponen en la propuesta de constituir una comunidad de cooperacion

en la cuenca del Pacifico. En esta misma instancia es fundamen-

tal la mayor apertura del mercado japones a los paises en

desarrollo e incluso su propio mercado de capitales.

No nos hemos referido a ciertos pre-requisitos que harian

muy operativo el proyecto p�r considerarlos casi obvios. Cierta

•

mente la Cuenca del Pacifico es una region de mucho potencial,

de abundantes recursos naturales y de amplias posibilidades

de complementacion de las economias regionales. Una cooperaci6n

mas estrecha en el campo econ6mico parece ser 10 mas factible.

De hecho Estados Unidos, Canada, Australia, Nueva Zelandia y

Tailandia son grandes productores de alimentos, uno de los

problemas clave del mundo e indudablemente uno de los mayores

factores de estabilidad socio-politica. Singapur, Corea,
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Jap6n y Taiwan son grandes importadores de petr6leoi Indonesia,

China y, en el futuro, Mexico 10 exportani la ASEAN es un

factor importante en la estabilidad re�ional, etc.

sin embargo creemos que una propuesta de tal naturaleza

no debe prescindir de la realidad politica y esta es una de

las grandes omisiones que se d et.ec tan ,: DefinitivaMente las

intensas rivalidades y las grandes diferencias politicas son
.--------

fundamentales para el exito 0 fracaso de una verdadera integra-

ci6n regional, pese a que se sostenga que las relaciones entre

los Estados son cada vez m�s pragmaticas.

Aqui podrian caber varias interrogantes a las aue el

proyecto por si mismo no responde todavia:

GQue paises integrarian la comunidad de la Cuenca del

Pacifico? Si no son todos, Gcual sera el criterio para determinar

su integraci6n 0 marginaci6n? GEs posible prescindir de la

estrategia politica para tratar asuntos de cooperaci6n

econ6mica? Otras tantas interrogantes podrian formularse en

cuanto a si la creaci6n de nuevos mecanismos de cooperaci6n

regional no deb�litarian � las estructuras y asociaciones ya

existentes. Es evidente que en este terreno el concepto

japones de cooperaci6n en la Cuenca del Pacifico plantea serias

dificultades para encontrar un denominador coroun que, entre

otras cosas, podria limitar la diversificaci6n en que estan

empefiado s muchos. Dai ses Y acentuar la dependenc ia, mal que

se trata de aliviar.



COMO VEN 1.0S ASIP.�TICOS SUDORIENTALES A LOS JAPONESES

Y LA REALIZACION DE LA COOPERACION EN, LA CUENCA DEL

PACIFICO

Kimitada Miwa

lFue Japon alguna vez una nacion asiatica? Geograficamente,

parece ser que sf, ya que se encuentra cerca de las costas

del Asia. En cuanto a raza parece ser que tambien. Su agricul-

tura fundada en arrozales es similar a las de otras regiones

de ese continente. Culturalmente, el budismo, el confucianismo,

pero sobre todo el uso de los iqeogramas chinos hacen que

Japan pertenezca a un panora�a histarico al que se puede

uno referir como el mundo del Asia Oriental. Este ultimo hecho

apunta claramente hacia la afirmacion de que,por 10 menos

historicamente Japan solra ser una naci6n asic�tica. En otras

palabras, desde el establecimiento del estado japones en el

siglo VI, en base al modelo chino de la dinastfa Suei, Japan

habfa side parte del mundo historico en el que China dominaba

como super potencia y fijaba las reglas y normas de conducta,
•

asr como las relaciones de los parses dentro del sistema. No

fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que Japan adopto la

polrtica nacional de moldearse como una naci6n-estado occidental,

rompiendo asf con el mundo histarico del Asia Oriental, cuyo centro

era China. Fue entonces que Japan adopto un sistema legal occiden-

tal tanto para sus asuntos internos co�o para los internacionales.

El principio de soheranfa y la p ractica 'le', f'e)�och� II'ternacional

sustituy6 al orden jerarquico de los estados y a la idea de la

1_? 1
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benevolencia imperial como norma en las relaciones

interestatales.l)

Salvo un periodo poco caracteristico, entre 1931 y 1945,

el Jap6n moderno ha formado parte del sistema mundial

occidental de relaciones internacionales. A la inversa, con

excepci6n de el per{odo entre 1941 y 1949, China ha tenido

una posici6n especial como superpotencia en ciernes, pero no

como un estado independiente y soberano maduro, dentro del

sistema mundial de naciones-estados.

En este sentido, resulta extraordinariamente ir6nico

que el unico momento en que Jap6n, debido a su politica

nacional, intent6 ser una naci6n asiatica, estuviese en guerra

con Estados Unidos y Gran Bretana. El significado de este

hecho hist6rico es quiza mas grave de 10 que parece, pues

plantea un problema de identidad para los propios japoneses.

Los japoneses fueron a la guerra contra Occidente por un

sentimiento autoimpuesto de misi6n como nacian-lider del Oriente

segun e1 concepto de "Asia para los asiaticos". Tras su

derrota y rendici6n, la idea de que Jap6n era una naci6n

asiatica, hecho �ue habria propiciado la persistencia de un

terrible recuerdo, fue reprimida p�r los japoneses y eventual

mente se 01vid6. Con la Guerra de Corea, empez6 la recuperaci6n

econ6mica. Jap6n retorn6 rapidamente al

de los Estados Unidos.

"lejano oeste"

Esto nos hac'e plantear nuevamente la pregunta: lofue

Jap6n alguna vez una naci6n asiatica? Cuando Japan se vio
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forzado a terminar su polrtica nacional,de aislamiento

y exclusi6n a mediados del siglo XIX, fue atrardo hacia la

corriente del comercio internacional de los principales

parses industrializados. A partir de entonces, el comercio

internacional de Jap6n se llevaba a cabo m�s bien con los

parses occidentales que con sus vecinos asiaticos. A medida

que Jap6n se industrializaba, su dependencia respecto a

los parses occidentales aument6, por 10 tanto, no fue s610

en el �mbito cultural que Jap6n se desprendi6 de sus vrnculos

tradicionales con los parses asiaticos. En el apogeo de

esta tendencia sobrevino la depresion econ6mica iniciada

en 1928. El principio del comercio libre se descart6 a

favor de bloques econ6micos formados por las potencias mas

importantes como Gran Bretana, Estados Unidos y Francia. s610

entonces, como un asunto de polrtica nacional, Japan empez6

a volver a pensar en su identidad.

En 1931, Jap6n inici6 una guerra de agresi6n contra

China para asegurarse un bloque economico propio. En 1933,

la delegaci6n japonesa abandono la Liga de las Naciones en

Ginebra para nunca volvel; hast a que Jap6n fue admi tida en

•

las Naciones Unidas en 1957. En 1938, el primer ministro de

Jap6n, Konoye Fumimaro proclam6 el prop6sito del conflicto

con China como "el establecimiento de un nuevo orden en Asia

Oriental". En 1940, mientras que el conflicto en China

c�ntinuaba, al mismo tiempo que los Paises Bajos eran inva-

didos, Francia era derrotada por la Alemania nazi y Gran

Bretana y la Uni6n Sovietica estaban a punto de caer, el
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Ministerio de Asuntos Exteriores de Jap6n aclaraba que

la polftica nacional japonesa constituia en establecer la

"Esfera de Coprosperidad en Asia Oriental". Esto signi-·

ficaba la integraci6n al Japon de los territorios coloniales

de aquellas naciones que habian sido ya derrotadas, especial-

mente la Indochina francesa y las Indias Orientales holandesas.

Mientras que Jap6n declaraba la guerra a Estados Unidos y a

Gran Bretana en 1941, 1a Esfera de Coprosperidad se extendia

hasta inc1uir no 5610 las colonias britanicas y norteamericanas

en Asia Sudorienta1 como Malaya, Borneo y las Filipinas, sino

tambien Birmania, Ceilan e India en el oeste, y Nueva Guinea,

Australia y Nueva Zelandia en el este. Todo ello, ademaa de

Formosa, Corea, Manchuria, China, asi como los territorios

del Pacifico antiguamente bajo mandato japones. En otras

palabras, el bloque econ6mico japones emergeria en una zona

que comprendfa casi una tercera parte de la superficie

terrestre. Pero 10 mas significativo era qu e , con exc epc Ldn

del pais tftere de Manchukuo y las zonas ocupadas de China,

ademas de las posesiones coloniales japonesas, al monte total

del comercio con los paises dentro de esta Esfera habia side

•

relativamente bajo e insignificante en comparaci6n con e1 que

Alemania nazi sostenfa con la zona propuesta para el estableci-

miento de un bloque econ6mico aleman. En efecto, en su ca1idad

de colonias de alguna naci6n occidental, estos pafses asiaticos

habfan sido parte de las economfas de sus metr6polis y, por

consiguif":'nte, no habfan establecido intercambios economicos

importantes con Jap6n. Ademas, In polftica de la Esfera de
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Coprosperidad tenla que ser implantada bajo condiciones

belicas extremas. A pesar de la imagen autosugerida de

un Japon como nacion-lider con una obligacion moral hacia

los hermanos pueblos asi�ticos para liberarlos de la domina-

cion colonial occidental, su practica deriv6 en la explota-

ci6n abierta acompanada de brutalidad. ASl se crearon los'

antecedentes para los sentimientos ambivalentes que los

pueblos del Asia Sudoriental sienten hoy por Japan.

Un estudioso filipino especializado en asuntos japoneses

escribia en 1976 que los japoneses estaban reconquistando

"pacificamente" a Asia y que "en los proximos diez anos ••.

los paises de Asia Sudoriental se convertiran en los peones

involuntarios de la realizacion del sueno de una Esfera de

Coprosperidad, con la mayor parte de la propiedad recayendo

en la mitad japonesa de la esfera". En su opinion los japoneses

son "obtusos, cornerciantes voraces, intolerantes, obstinados,

narcisistas, calculadores, pero altamente inteligentes".

Sin embargo, !fa pesar de este retrato sombrlO y negativo"

de los japoneses, tuvo que admitir que Ie simpatizaban

aunque la hagan pensar en ello mas como una obligaci6n que
•

como sensacion agradable. Y explicaba por que: "quizas sea

porque tengo tambi€n mis ralces en Asia y en cierta retorcida

forma me siento orgulloso de los japoneses".2)

En una ponencia titulada "Japan y las Filipinas: Percepcio-

nes de personalidades Filipinas" presentada en el Simposio de

Odawara sobre el Dialogo Asia Sudoriental-Japon realizado en

noviembre de 1977, el Dr. Gabriel U. Iglesias, vicepresidente

del Consejo Filipino de Ciencias Sociales, expres6 una opinion
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similar al declarar que "se ha sefialado que Jap6n desea orga

nizar a Asia Sudoriental en un sistema industrial y econ6mico

bajo su control, sin tomar en cuenta el costa econ6mico y

social para la regi6n, ernpresa que recuerda la Esfera de

Coprosperidad de Asia durante la segunda guerra mundial". Pero

en otro lugar escribi6 t.amb.i en que "los filipinos cons ide-ran

generalmente a los japoneses como asi�ticos y sienten cierto

orgullo de que una naci6n asiatica haya obtenido una posici6n

tan preponderante en los asuntos econ6micos mundiales".

Esta arnbivalencia filipina se vuelve aun mas compleja

si tomamos en cuenta los efectos que tuvo la educaci6n norteame

ricana durante m�s de medio siglo de dominaci6n de este pais

por Estados Unidos. Renato Constantino se refiere a esta

experiencia nacional como lila educaci6n equivocada del

filipino".3) Al dirigirse a un auditorio en Tokio en 1978,

este intelectual coment6 que Estados Unidos tuvo "cinco decadas

para remodelar las mentes y los valores filipinos, distorsionar

nuestra historia, privarnos de nuestra identidad filipina".

Y afiadi6 que atribu!a la "buena voluntad" que algunos

compatriotas suyos todavia sentian por los norteamericanos,

a la "educaci6n colonial",. que entre otras cosas incluy6

"una gran dosis de 'anti-orientalisrno'". Se desdefiaba a Jap6n

por ser una naci6n "oriental" antes de la guerra y la descarna

da realidad de la ocupaci6n militar japonesa s6lo "confirm6

y reforz6" el desprecio y la suspicacia que los filipinos sentia

p�r los japoneses.4)
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Correcta 0 incorrectamente, como resultado de esta

educaci6n los filipinos siempre consideraron que todo 10

que provenia de Jap6n era inferior. Seguian comprando productos

norteamericanos a precios mas altos, porque cre1an que eran

de mejor calidad. Sin embargo, en el perlodo de la posguerra

atravesaron por un proceso de reeducacian y los consumidores

descubrieron por S1 mismos que los articulos japoneses eran,

de hecho, superiores a los norteamericanos. Despues de todo, la

sospecha ya habia nacido entre los filipinos respecto a la

indisputable superioridad norteamericana, cuando la resistencia

de Estados Unidos se desploma bajo el ataque japones con

aviones y barcos de guerra hechos en Japan. Se alimentaban

asi los sentimientos ambivalentes hacia Japen como nacien

asiatica, objeto de desden debido a la educacian pero al

mismo tiempo provocadora de un nuevo sentimiento de

d.
._". 5)

a m1raC1on.

Un fotagrafo y artista filipino muy conocido -al que tuve

oportunidad de entrevistar recientemente- observo que "Japan

esta realizando en la paz 10 que no pudo hacer durante la

guerra". Aludia a la met� econ6mica de la politica belica

para establecer una Esfera,de Coprosperidad en Asia Oriental.

Describi6 sus experiencias durante la guerra en esta forma:

la guerra lIege cuando �l tenia seis anos y vivia en la

ciudad de Naga en el sur de Luz6n. Los soldados japoneses

eran mas bien bondadosos. Su padre trabajaba como chofer

del comandante de la ciudad, el capitan Sonoda. El y su

familia vivian con el capitan. En 1944, un ana antes de que
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regresaran los norteamericanos, la guerrilla empez6 a atacar

la ciudad. El capitan Sonoda fue capturado y ejecutado. El

nino no presenci6 atrocidades cometidas por japoneses. Segun

�l, la brutalidad estaba en el campo de los guerrilleros.

Durante la guerra estudi6 en una escuela japonesa. El instructor

japones hablaba tagaloi este fue otro contacto humane con el

invasor. Nunca habia visto a los norteamericanos. Los primeros

extranjeros fueron los japoneses. IIOdioll y lIanimosidadll en

relaci6n con los japoneses describen la experiencia colectiva

de los filipinos. Sin embargo mi interlocutor afirmo: lIyo

no tuve experiencias amargas".6) Me impresionaron sus esbozos

autobiograficos, sobre todo, dos: en el primero, se referia a

que despues de todo, recordaba con amabilidad a un japones en

uniforme y el segundo, a que habia aprendido el japones gracias

a un instructor que hablaba el tagalo. Y esto ocurri6 en un

momento y en un ambiente en el que mi informante aun no habia

side expuesto a la educaci6n norteamericana. La ingenua buena

voluntad japonesa conmovi6 a un joven nativo mas directa y

llanamente que bajo las condiciones que prevalecian en Manila.

Este episodio me record6 la preocupacion de Constantino por

"la educacion equivocada de Jos filipinos" , llevada a cabo

mediante la imposici6n de los idiomas de las potencias coloniales

en el sistema educativo. Constantino aclaro este punto con una

extensa cita de Jose Rizal, el heroe nacional que luch6 contra

la dominaci6n espan?la y fue ejecutado como revolucionario en 189E
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Me gustarra citar del mismo pasaje 16 siguiente:

Ustedes piden derechos iguales, la hispanizaci6n

de sus costumbres, y no ven que 10 que estan

pidiendo es un suicidio, la destruccion de su

nacionalidad, la aniquilaci6n de su patria, la

consagraci6n de la tirania. lQue seran en el futuro?

Un pueblo sin caracter, una nacion sin libertad ...

lQue haran con el castellano? .. Matar su propia

originalidad, subordinar sus pensamientos y en vez de

liberarse, se convertiran en esclavos.7)

Ironicamente para cualquier nacionalista filipino, fue

durante la ocupaci6n japonesa que el idioma tagalo se elev6

a rango oficial, ya que fue parte del programa educativo de

Jap6n dentro de la Esfera de Coprosperidad en Asia Oriental

el expurgar cualquier rastro de la dominaci6n colonial norteameri

cana, estimulando el uso del tagalo. Asi, en las Filipinas

bajo el control militar japones, las actividades literarias

en tagalo florecieron a tal grado que un ensayista filipino

destacado por sus obras en ingles podia decir que "los

cuentos de mayor calidad en t�galo publicados en 1943 estan a la

par con los mejores cuentos escritos en ingl�s por los filipinos".

Los japoneses no pueden adjudicarse el credito de esto,

pues habra mayor preocupacion por el propio interes nacional

japones que por el futuro del nacionalismo filipino; sin

embargo, era por este idealismo que la Esfera de Coprosperidad
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en Asia Oriental habrfa luchado si se hubiese implantado honesta

mente, ya que "constuirfa" un nuevo orden moraL, , , en el que cadi

naci6n ocuparfa su lugar conveniente", despu�s de haber side "li

berados de la explotaci6n, bordeando en esclavitud, que sufrieroI

bajo el control de brit�nicos, norteamericanos, franceses y holal

deses". Pero los japoneses no pudieron conquistar el coraz6n de

los filipinos porque desconocfan su psicologfa. Por eso "no pudi

ron convencer a los filipinos de su idea de una Esfera de Copros

peridad en Asia Oriental", escribe el mas respetado historiador

filipino, �eodoro Agoncillo, quien inici6 un programa de historia

nacional filipina para ser impart ida a nivel universitario y m�s

adelante en tagalo.

El valor m�s importante para un filipino cuando tiene con

tactos sociales con otros hombres es su idea de la amistad. Lo

I

que el profesor Agoncillo dice de los norteamericanos tiene gran

importancia y validez para evaluar 10 que los japoneses debieron

hacer y pueden aun hacer, si deveras desean realizar una coopera

ci6n de beneficia mutuo entre las naciones de la Cuenca del Pacf-

fico. Este concepto invariablemente trae a la memoria de los ob

servadores de Asia Sudoriental la polftica japonesa de la pregue

rra. El profesor dice: "Lo que aprecian los filipinos -la amistad

y un profundo sentimiento de camaraderfa- es tornado en cuenta por

los norteamericanos s6lo en fun�i6n de su sentido pragm�tico. Esto

no quiere decir que los norteamericanos no entiendan ni la gratitud,

sino que para los norteamericanos la amistad est� subo.rdinada a

intereses personales 0 nacionales. As! pues, no hay un di�logo
., ,,\



Al ser entrevistado, el padre Pacifico Ortiz, S. J.,

quien estuvo detenido por el ej�rcito japon�s en la Universid

de Saint Thomas, observ6 que el concepto de la cooperaci6n en

la Cuenca del Pacifico, que el gobierno japones estaba consid

rando adoptar'era una buena idea. "Sin embargo, es 5610 un

cuerpo de carne y hueso. El problema ahora es con que esprritu

se Ie va a imbuir y c6mo van a superarse las viejas suspicacias

recelos y malos recuerdos".ll) Nuevamente, aqui, como en el

caso con el profesor Agoncillo, la moraleja serra que deberfa

recordarseles a los japoneses la alta obligaci6n moral que

tienen con los asiaticos sudorientales de poner en practica sus

promesas de antes de la guerra, pero implantandolas con esa

visi6n idealista y no como 10 hicieron durante la guerra,

cuando esos pueblos, especialmente los filipinos, fueron forzadl

a sufrir 10 indecible.

Cuando se comentan las politicas de Japan en Asia anterior,

a la guerra, generalmente se asocian las declaraciones del Priml

Ministro Konoye en favor de establecer un "Nuevo Orden en el

Este de Asia" hechas en noviembre de 1938 y el anuncio del

Ministerio de Relaciones Exteriores de la creaci6n de una

•
"Esfera de Corposperidad en el Este de Asia" en agosto de 1940,

para denunciarlas categ6ricamente como- los planes imperialistas

de Jap6n expresados descaradamente en tono moralista. Es

practicam�nte imposible refutar este argumento al observar 10

que realmente sucedi6 despues de estas declaraciones polrticas.

Pero en el contexte de la historia intelectual de Jap6n antes

de la guerra, tampoco se puede negar que habra algo mas que el
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mero interfis materialista e imperialista.(No
ewneo denominarlo sentido moral de la misi6n

seria tan

nacional de

los japoneses, que surgia de la conciencia de que el curso

de la historia humana se estaba desviando para marcar el fina:

del periodo en que las potencias occidentales dominaban y

explotaban al res to del mundo.

De las dos declaraciones, el "Nuevo Orden en el Este de

Asia" tenia valores de orientaci6n anti-moderna, apelando en

forma mas natural a los japoneses (incluidos los pueblos de

Corea, Formosa), a Manchuria (el pueblo del Manchukuo) y a

los chinos a que establecieran una unidad estrecha, reminiscentE

del orden mundial tradicional del Este de Asia, antes de la

llegada de las naciones occidentales. En 10 que a los japoneses

concernia, la fuerza cohesiva de esa unidad era evidente.

Se trataba de la afinidad historica, geografica, cultural y

racial. La orientacion de los valores se caracterizaba, en forn

romantica y nostalgica por su preferencia por 10 tradicional-

agrario-pastoral en vez de los valores de 10 moderno-industrial-

urbano. De este enfoque dicot6mico de la historia rnundial y su

situaci6n contemporanea su�gi6 la concepcion moralista de

los japoneses como naci6n dirigente del Este de Asia, porque
•

Japon habia side el prirnero en modernizarse siguiendo las

pautas occidentales y era tambien el primero en cornprobar los

defectos del modelo occidental. Al igual que muchas otras cosa�

las normas directivas para el nuevo orden se inspiraron en

los principios y 'practicas del mundo tradicional del Este de



Asia. Por ejernplo, en lugar de la igualdad de los Estados

soberanos, habr fa la prac t.Lce de una GerarqU.l:a de Estados

en los que la naci6n dirigente actuarra de acuerdo con el

princ ipio de la "benevolencia imI?er�_Cl_�_"'! que a su vez la

refrenarra.
!
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En cambio, la segunda declaracion , la de la Esfera de

Coprosperidad, fue concebida con menos interes por las ideas

y pr�cticas tradicionales que por la eficiencia y factibili-

dad de una propuesta en terminos purarnente econ6micos. De

hecho, en esto reside la diferencia mas significativa entre

las dos declaraciones que generalmente se toman en conjunto

y se consideran como prueba de la confabulaci6n japonesa

para lograr su expansi6n territorial y establecer un imperia-

lisrno econ6mico.

Esta diferencia fue ocasionada primordialmente por la

necesidad econ6mica de Japon en guerra con China y el comple-

jo panorama internacional de 1939-1940. Pero en el contexte de

la historia intelectual, mas que nada fue el pensamiento

geopolitico aleman, con conceptos como "Libensraum" y

"autarqu.l:a", el que afecto basicamente a la pol.l:tica japonesa

en Asia, acarreando la decla:aci6n de la Esfera de Coprosperidad

En otras palabras, 01 concepto central de la Esfera de la

Coprosperidad de 1940 era fundamentalmente econ6mico y no se

pretendfa que Ie afectaran nociones romanticas como la

afinidad racial, la herencia cultural compartida 0 la proxi-

midad geografica. Era un concepto de regionalismo para lograr
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una complementaridad econ6mica m�xima. Pero, igual que

cualquier teoria de complementaridad de economras capitalis-

tas entre parses industrializados y parses fundamentalrnente

agrarios 0 abastecedores de materias primas, tambien este

regionalismo servirfa inevitablemente para la explotaci6n

imperialista japonesa. P�r tanto, considero que esta declara-

ci6n -que muy bien podrfa. pasar por un pArrafo de Mein Kampf-
rt ,-. r'
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para una definici6n de politica oriental asurni6 su forma

combinando los dictados puramente geopoliticos con el idealismo

orientado a la tradici6n del "Nuevo Orden para el Este de

Asia", suavizando asi el tone imperialista del concepto regio-

nal y logrando de este modo que el documento fuera mas

aceptable p�r 10 menos para los japoneses eticamente orientados.

Hasta aqui 10 que concierne a las declaraciones estrate-

gicas de Jap6n antes de la guerra. Ahora dirigimos la atenci6n

a algunas personalidades que habiendo intervenido siguiendo

una pauta idealista en la forrnulacion de la polftica de

preguerra, desempenan aun puestos clave en el gobierno japones

o cerca de el. Me gustaria referirme especificamente a

Nobuhiko Ushiba y Saburo O�ita.

Ushiba fue uno de los o�ho j6venes diplomaticos de carrera

del Ministerio de Relaciones Exteriores que en el verano de

1938 pidi6 al Ministro de Relaciones Exteriores que suspendie-

ra las negociaciones con el embajador britanico que, cuando

mucho, llevarfan a una Soluc16n de compromiso para implantar

las estrategias imperialistas de britanicos y norteamericanos.
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En vez de ello, advocaban porque prev�leciera en el

Este de Asia el principio de la "justicia benevolente".

Cretan que la cooperaci6n de Jap6n, China y Manchukuo era

una consecuencia inevitable de la hist6rica, pero si su

cornbinaci6n no resultaba mas que un simple bloque econ6mico,

carecerfa de valor. Insistfan en que el el fonda del proyecto

tenfa que haber una conciencia moral fuerte de parte de los

. . ....

1
.

f d E t d h i
12

Japoneses, como suglrlo e Je e e sao C lno. En el

periodo de posguerra, Ushiba ha seguido teniendo un papel

relevante en la polftica exterior de Jap6n, como embajador en

los Estados Unidos, Ministro de Comercio Exterior y miembro

del grupo de "sabios" Jap6n-Estados Unidos. En los anos

anteriores a la guerra particip6 en las actividades de la Showa

Kenkyu Kai, asociaci6n de investigaciones que inclula a

intelectuales, periodistas, funcionarios y empresarios des-

tacados que pretendfa obtener que el prfncipe Furnimaro Konoye

fuera Primer Ministro y unir tras el a todas las fuerzas

polfticas para que hasta los militares tuvieran que restringir

sus acciones militaristas.

Okita fue tambien rniembro de esta asociacion. En la

posguerra, entre otras cosas'sera recordado por haber parti-

cipado en las actividades del Club de Roma que publico

Los lfmites del crecimiento. Fue posteriormente ministro de

Relaciones Exteriores. Antes de ese nombramiento, habfa

organizado un consejo consultor para el Primer Ministro llamado

Estudio de Cooperacion en la Cuenca del Pacffico que dirigi6

por espacio de un ano aproximadamente.
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Al revisar el "Informe interino sobre el concepto de

cooperaci6n en el Pacifico", de fecha 14 de noviembre de

,1979, no es dif!cil observar que muchas de las ideas expresa-

.

das en el son casi identicas a las que se encuentran en la

declaraci6n de antes de la guerra sobre la Esfera de Copros

peridad. Sin embargo, reviste especial significado el hecho

de que hay expresiones que deben ser entendidas como reflejo

de lecciones aprendidas con los sufrimientos de los japoneses

durante la guerra. Por una parte se evita hablar de este

nuevo regionalismo como algo relacionado con la afinidad en

terminos de raza, cultura 0 historia compartidas. A este

respecto contrasta fuertemente con el Nuevo Orden en el Este

de Asia de 1938, y las implicaciones psicologicas de la Esfera

de Coprosperidad de 1940. En cambio, se parece al regionalismo

concebido exclusivamente en terminos economicos, propugnado

a partir de 1933 por un miembro dirigente del Showa Kenkyu Kai.13

Aquf es importante resaltar que la raz6n por la cual algu

nos miembros del Showa Kenkyu Kai condenaron los enfoques senti

mentales 0 romanticos frecuentes en los pensadores Pan-Asianis

tas no fue tanto por no compartir ese sentimientor sino debido

a que deseaban evitar que es� forma de pensar enturbiara su

vision y les extraviara en la formulaci6n de polfticas.

Habiendo pertenecido a esa asociacion, puede decirse que Okita

comparti6 ese punto de vista, aun cuando evite referise al

papel de Japan en el contexte de la cooperacion en la Cuenca

del PacIfico en terminos que identifiquen a Japan como nacion
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"asiatica", que comparte su identidad con los otros pafses

asiaticos, y en consecuencia pudiese considerarse que tiene

hacia los ultimos una mayor obligaci6n moral. De hecho

parece seguro asumir que el pensamiento de Okita est� profun

damente enraizado en los idealismos del Este de Asia. Nosotros

abrigamos esperanzas en el concepto de la Cuenca del Pacffico,

si se Ie adopta como declaraci6n de politica del gobierno

japones. En ese caso podria esperarse que su realizacian se

llevarfa a cabo con autolimitaciones razonables, tomando en

cuenta intereses inevitables, pero tambien considerando una

convicci6n moral y el sentido rencontrado de obliqaci6n del

Japan, como miembro afortunado de la humanidad contemporanea.
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13) Se trata de Masamichi Royarna, quien por primera vez defendi6

la importancia de utilizar el analisis geopolftico para

la forrnulaci6n de la polltica nacional de Jap6n en vrsperas

del Incidente de Manchuria, en 1932. SU consejo fue una

advertenc La a los argurnentos a menudo sentimentales de los

pan-asianistas que ensalzaban el hecho de que los japoneses

y los chinos pertenecieran a la misma raza y utilizaran la

misma escritura. En 1942, en las Filipinas ocupadas, Masamichi

observ6 que la aplicaci6n del Kokutai japones (polftica nacional

era imposible en Filipinas, dado que en ese pals no habra nada �
similar al sistema familiar japones y a las instituciones

comunitarias de las aldeas, en que se fundamentaba el concepto

de kokutai. Esto implicaba la ausencia de la base cultural

para la comprensi6n de las declaraciones pollticas de Jap6n

y para la cooperaci6n 60n�10s japoneses. El fue parcialmente

responsable de que se elirninara la referencia a la Esfera de

Coprosperidad en el Este de Asia del proyecto de constituci6n

preparado por Jose P. Laurel, presidente provisional de las

Filipinas ocupadas. vease Masamichi Royama y Tatsuji Takeuchi,

The Philippine Polity: A Japanese View, Yale University

Southeast Asia Studies Monograph Series No. 12, 1967, p. 271.



 



PERSPECTIVAS POLITICAS INTERLATINOAMERICAS Y LA COOPERACION

ECONOMICA EN LA CUENCA DEL PACIFICO

Carlos J. Moneta

El objetivo de este documento es analizar los efectos

que podrran esperarse si en el pr6ximo decenio se observara

en el horizonte polrtico y econ6mico de America Latina un

plan nuevo de cooperaci6n econ6mica interregional con la Cuenca

del Pacrfico.

De acuerdo con las pautas principales del documento

preparado por el Grupo de Estudio de Cooperaci6n de la Cuenca

del pacifico,l este trabajo tendr� en cuenta la posible orienta-

ci6n y las estrategias que podrran elaborar los parses latinoameri'

canos, si hay una proposici6n formal y confiable para la creaci6n

de una comunidad regional, de parte de Jap6n y de otras naciones

asiaticas econ6micamente relacionadas con este pars.

De acuerdo con este documento el plan estara bas ado en

"relaciones libres e interdependientes entre los parses,,2 de

la regi6n, y buscara, entre otras cosas, lila promoci6n del

comercio libre y de la transferencia de capital.2a . I

.J

Las probabilidades de que America Latina acepte y dec ida

iniciar un esfuerzo de integraci6n y cooperaci6n econ6micas

interregionales de este tipo dependeran de multiples factores

de caracter interne y externo.

141
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Entre ellos, algunos parecen vitales: a) el tipo de

inserci6n de los parses de la region en el escenario polr-

tico y economico mundial de los anos 80, y las metas perseguidas

por los grupos y clases dominantes; b) la experiencia obteni

da durante dos decenios de integraci6n regional y esfuerzos

cooperativos en campos variados (ya que la valoracion de sus

resultados se aplicara probablemente a la evaluaci6n de un

plan econ6mico expandido y transregional); c) la evaluaci6n

del potencial economico de los nuevos socios, de sus metas

y las perspectivas de distribucion de costos y ganancias;

d) el efecto de los factores anteriormente mencionados en

la situaci6n particular de los parses latinoamericanos, a

niveles global, regional y subregional; e) cambios internos

polrticos y socio-econ6micos capaces de modificar la orienta

ci6n y el contenido de las polrticas exteriores de las naciones

involucradas.

Debido a que el campo es tan amplio,' este trabajo tratara

de presentar algunos comentarios de caracter general acerca

de los principales obstaculos y de los beneficios potenciales

de las naciones latinoamericanas, enfocando el conjunto

complejo de relaciones intrarregionales y extrarregionales que

se veran afectadas si se lleva a cabo la proposici6n de una

Comunidad Regional en el Pacffico. El trabajo tratara de

hacer un estudio que ayude a la identificacion de las

tendencias y problemas principales a enfrentar si se pretende

mejorar las condiciones y el desarrollo de los pueblos de estos

parses.
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En 10 referente a los actores nacionales involucrados,

la importancia economica, tecno16gica y politica de Jap6n

en America Latina -comparada con la de los demas participantes

asiaticos potenciales- destaca la necesidad de examinar las

perspectivas econ6micas de ese pais asi como su modus operandi

en relaci6n a las naciones en desarrollo. El estudio de las

posibilidades y obstaculos para la cooperacion horizontal entre

los paises recien industrializados de Asia y America Latina

no se emprendera, pero opinarnos que merece un analisis

profundo.

Ademas, la estructura de la relaci6n de America Latina

con la potencia hegern6nica de la regi6n, los Estados Unidos,

no se considerara directamente, aunque se tendra en cuenta,

ya que es uno de los factores determinantes de la evaluaci6n

de las orientaciones latinoamericanas futuras. La perspectiva

'de las interacciones japonesas-norteamericanas futuras tarnbien

es un factor muy importante que merece atenci6n especial.

Finalmente, la regi6n latinoamericana se presentara

en este trabajo a traves de las tendencias y patrones percibi

dos como basicamente compartidos por los mecanismos coopera

tivos existentes a niveles regional y subregional, y la

conducta probable de algunos de sus principales actores a

futuro.
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Tendencias generales del regimen mundial

Algunas de las tendencias que caracterizan a esta

etapa de la politica mundia13 son:

- La aparicion de los acto res transnacionales y de las

relaciones transnacionales3.l como modificacion importante

del sistema anterior centrado en el Estado. Anade nuevos

t b t 1 ""f" t"
3.2

d �
ac ores no gu ernamen a es s�gn� �ca �vos, ca a vez mdS

capaces de crear (y seguir con exito) una serie creciente

de metas autodefinidas. As!, la empresa transnacional

desempena un papel fundamental en el proceso de transnacio-

ne.Ld z ac i.dn de la economia mundial, asumiendo importancia.

creciente en las relaciones economicas.

- La permanencia de la confrontaci6n entre los "naciona-

lismos universalistas" de la URSS y de los Estados Unidos en

su lucha p�r la hegemonia mundial, con un trasfondo que se

caracteriza por la presencia de otras potencias participantes

importantes (Europa Occidental, Japon, China) y el descenso

econ6mico de los Estados Unidos. Implica la persistencia

de esquemas de "dominante-dominado" y relaciones de conflicto-

cooperaci6n entre los actbres nacionales y transnacionales del

sistema. Estos patrones han sido modificados por el ascenso de

un pluralismo todavia limitado pero dinamico en la distribuci6n

del poder.

- Un determinado grado de pluralismo basado en nuevas

formas de distribuci6n del poder, relacionado con el acceso a

diferentes recursos privilegiados politicos, econ6micos,
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tecno16gicos y militares permite una participacion mas

real (variable, segun el problema y el sector) de los

parses en desarrollo, actores transnacionales e internacio-

nales en la politica mundial.

- El tipo de desarrollo de la mayoria de los actores

nacionales ha side determinado en gran parte por: a) los

valores predominantes y las condiciones reales impuestas p�r

la actividad de un capitalismo 01igop6lico, transnacional y

tecnoindustrial,
4

y b) un capitalismo de Estado, autoritario

y tecnoindustrial. Ambos modelos econom i.cos han influido profun

damente en los subsistemas socio-culturales y politicos de

otras sociedades nacionales.

- Un crecimiento rapido, a escala global, de los problemas

relacionados con el deterioro ecologico, la escasez de materias

primas, la crisis de energia, la carrera armamentista, etc.,

�ebido a los modelos econ6micos, politicos, tecno16gicos y de

seguridad adoptados.

- La aparicion de diferencias profundas -que en la

mayoria de los casos crearon graves enfrentamientos- entre

los parses desarrollados y los paises en desarrollo en 10

referente a los valores, objetivos, estrategias y medios que

hay que aplicar para reestructurar el orden presente, que

es considerado injusto y explotador p�r los paises en desarrollo.

Ademas, tambien surgieron crecientes divergencias entre los

parses desarrollados en 10 concerniente a las relaciones

economicas entre ellos y con las naciones en desarrollo.
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- Un aurnento de la interdependencia entre las unidades

del sistema a escala mundial. Se manifiesta en una capacidad

muy asimetrica (favorable a los parses desarrollados y a las

empresas transnacionales) de influir en la conducta de los

demas actores participantes.

- En particular:5

- Desde el fin de la segunda guerra mundial ha habido un

per{odo excepcionalmente largo, y en general constante, de

crecimiento econ6mico en los parses desarrollados de economra

de Mercado. Esta situaci6n proporcion6 nuevos mercados en

expansi6n a los parses en desarrollo y a los socialistas;

hizo que las relaciones asimetricas de dependencia fueran un

poco mas tolerables; y sirvi6 para mitigar las tensiones

entre las economras de Mercado desarrolladas y entre este

grupo de naciones y los parses en desarrollo. Sin embargo, el

·per{odo de auge ha terminado; la estanflacion se ha implantado

Esto contribuye a un nuevo aumento en las tensiones y polari

zaciones, ya que los patrones basicos de dependencia del Sur

siguen vigentes.

- Durante el perfodo general de crecimiento, los parses

en desarrollo mostraron una decision cada vez mayor de

reordenar sus relaciones econ6micas internacionales y controla

sus recursos naturales. El grupo de parses exportadores de

petr6leo tuvo exito en la cooperaci6n mutua y se llevaron a

cabo intentos similares en relaci6n a otros productores de

recursos naturales y materias primas. La fuerza acurnulativa

de estos elementos del poder economico naciente del Tercer
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Mundo amenaza con desaparecer en la era de la estanflaci6n,

al reducirse la demanda y aumentar el proteccionismo en los

mercados desarrollados.

- Una dinamica importante de integraci6n de la economfa

mundial y de internacionalizaci6n de la produccion la propor

cion6 la actividad de las empresas transnacionales. Pero la

estrecha orientaci6n de los beneficios de estas corporaciones

y los estilos de desarrollo seguidos por las estrategias de sus

naciones matrices hacen que sean inadecuados como agentes de

cambio econ6mico y social para las poblaciones del Tercer

Mundo.

- Las principales instituciones financieras internacio

nales asf como las de financiamiento privado han adoptado una

polftica en relaci6n a la deuda del Tercer Mundo, que tiende

,s6lo a refinanciar la existente, subsidiar los pagos de los

intereses y financiar las importaciones de los pafses en

desarrollo, sin permitir que se generen suficientes recursos

dirigidos a apoyar el desarrollo de la capacidad productiva

de los pafses en desarrollo.6

- Los anos 70 presenciaron el surgimiento de una crisis

econ6mica del sistema capitalista que acarreo recesi6n,

inflaci6n e inestabilidad econ6mica a los pafses desarrolla

dos. Esta crisis se ha traducido en gran medida a la peri feria

en alza en el precio de los bienes de capital, proteccionismo
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en el comercio, etc. Adernas, exige de las naciones

industrializadas un esfuerzo por llegar a acuerdos entre

elIas en �reas criticas (p.e. politicas comerciales y mone

tarias). Estos acuerdos han sido -cuando mucho- s6lo parcial

mente posi�ivos, abriendo el camino a nuevas tensiones y

teniendo ademas un efecto negativo en el crecimiento economico

de los parses en desarrollo, ya que el grueso del comercio

mundial, el movimiento de capitales, etc., sigue en manos

de las naciones desarrolladas.

- El mantenimiento de ideologias nacionalistas antag6ni

cas en todo el mundo ha significado:

- Una fuente de distorsion en la 10calizaci6n de los

flujos comerciales, la ayuda financiera y la asistencia

tecno16gica a los paises en desarrollo, debido a intereses

geopoliticos.

- Una asignaci6n de los fondos de capital a la produccion

de armamentos cada vez mayor, limitando las asignaciones de

recursos orientadas al desarrollo.

- La demanda de un Nuevo Orden Economico Internacional y

la iniciaci6n del Dialogo Norte-Sur dieron prueba de la

existencia de un con junto doble de redes politico-econ6micas de

negociaci6n para temas econ6micos: los foros "formales" (las

conferencias y foros de las Naciones Unidas, las cumbres Norte

Sur), los foros de "decisiones esenciales" (el Banco Mundial,
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el Fondo Monetario Internacional, la Comisi6n Trilateral,

las negociaciones bilaterales directas, etc). La ONU

fomenta las rondas globales de negociaciones, la inte

graci6n regional y la cooperaci6n horizontal entre los

paises en desarrollo. Los segundos foros prefieren los

ajustes econ6mico-financieros al actual sistema, adoptados

en comun por los actores dominantes.

7
La situaci6n de los pafses en desarrollo

El periodo contempor�neo se puede caracterizar por el domi

nio de las economfas de Norteamerica, Europa Occidental y

Jap6n en el mercado mundial, la tecnologia y las finanzas, a

pesar de la creciente presencia economica de la Union Sovietica

y de Europa Oriental. Por ejemplo, las economias de mercado

desarrolladas todavia realizan dos terceras partes del comercio

mundial, medido en terminos de dinero. Y el Sur exporta aproxi

madamente un cuarto (del cual mas del 40 por ciento corresponde

a las naciones de la OPEP) e importa m�s 0 menos un quinto

(del eual un tercio corresponde a las naciones de la OPEP)

de ese total. En 1976, los paises en vias de desarrollo expor

taron un 7.6 por eiento de las manufacturas totales mientras

que las economias de mercado desarrolladas exportaron el

83.7 por ciento y las economias de planificacion centraliza-

da el 8.7 por ciento. Inclusive en materias primas -agricultura

y minerales- si se excluye a los parses petroleros# las

exportaeiones son tres veces mayores que en los paises en desa-
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rrollo, aunque las materias primas representan mas del

60 por ciento de las exportaciones de estos ultimos.8

El nivel de concentraci6n de las exportaciones de

las economias de mercado en desarrollo a las economias de

mercado desarrolladas es todavia muy elevado, del orden de

75-80 por ciento y el grado de concentracion en materias

primas es ligeramente inferior a 80 por ciento. Los terrninos

del comercio tampoco han mejorado. Los t�rminos del comercio

para 34 productos basicos -excluido el petr6leo- en relaci6n

a las exportaciones manufacturadas de las economfas de merca-

do desarrolladas cambiaron a partir de la base de 1954 = 100,

de 77 en 1960 a 72 en 1972; 90 en 1974 y baj6 a 80 en 1976.9

La concentracion de exportaciones de algunos productos

primarios a pafses desarrollados hizo que los parses del Sur

fueran vulnerables a una serie de limitaciones econ6micas

'impuestas por los pafses del Norte bajo las condiciones

comerciales internacionales vigentes a partir d� la posguerra.1
Los mecanismos de transmision han sido el cicIo economico y

las barreras arancelarias.y no arancelarias al comercio de

11
los parses desarrollados.

Los pafses del Tercer Mundo han participado en el desarro-

10 economico mundial durante medio siglo, a traves del comercio

internacional siguiendo un patr6n identificable: exportacion

de alimentos y materias primas; polftica de industrializacion

de substituci6n de importaciones e industrializaci6n con miras

a la exportaci6n.
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En el proceso de industrializaci6n los pafses en

desarrollo quedaron enredados en una dependencia mayor

de insumos industriales importados y de bienes de capital

tarnbien importados. Aunque el proceso obtuvo algunos

exitos notables, la deuda externa aument6 y la dependencia

de fuentes financieras extranjeras se profundiz6. Adem�s,

muchos de estos parses alcanzaron una etapa industrial en la

que la economia de escala adquiere m�xima importancia: pasos

ulteriores en el crecimiento industrial exigen mayores merca

dos que los que proporcionan la mayoria de las naciones

individuales. Por estas dos razones, en los anos setenta

estos parses se enfrentaron a una necesidad m�s imperiosa que

nunca de mercados de exportaci6n expandidos. Al mismo tiernpo,

los parses de desarrollo relativo menor ensayaron procesos de

de desarrollo orientado al exterior mediante la producci6n y

exportaci6n de productos basicos y posteriorrnente, la producci6n

y exportaci6n de productos acabados de tecnologra estandari

zada y de mana de obra intensiva. Los productos b�sicos de

exportaci6n no se abandonaron nunca como fuente principal de

divisas en ningun pars del Tercer Mundo. Para obtener divisas

siguieron considerando a la exportacion de productos b�sicos

como fuente principal, aunque algunos de los parses en desarro

llo m�s adelantados trataron de carnbiar a bienes manufacturados.

Opciones para la industrializaci6n de los parses en desarrollo

Es indudable que la dec ada de los ochenta es un punto

crrtico en el que una serie de paises en desarrollo tendr�n
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que escoger el camino que van a seguir. Pueden elegir

el modele "asi�tico" y adoptar sus econornras a una

industrializaci6n orientada hacia el exterior a clientes

extranjeros, generalmente de los parses mas avanzados;

pueden continuar la industrializacion para substituir las

importaciones y ernular el patron de consumo del Norte,

financiando f§bricas de sUbstituci6n de irnportaciones en las

que se produzca no s6lo a un costo mucho rn�s elevado, sino

tambien cambiando el espectro de las necesidades de irnpor

taci6n, a bienes que est�n de moda en los parses desarrollados;

pueden escoger una industrializaci6n que produzca bienes rn�s

acordes con las necesidades de su pueblo y -donde los rnercados

sean dernasiado d€biles para que esa producci6n resulte

lucrativa- exportar el excedente a otros paises en desarrollo;

quiz� elijan un modelo general de autosuficiencia 0 -si sus

situaciones geograficas y politicas' 10 perrniten- se uniran a

otros paises en una politica de "autosuficiencia colectiva".

Como ejernplo del importante conjunto de factores que hay

que evaluar en el an�lisis del plan cooperativo de la cuenca

del Oc�ano Pacifico, ser� precisarnente ese espectro de alterna�

tivas y nuevas oportunidades en t�rminos de inversiones, rnerca

dos y transferencias de tecnologia el que los paises latinoarneri,

canos tengan en cuenta para evaluar las ventajas 0 costos

potenciales econ6micos de la Cuenca. Dada la heterogeneidadj

existente en t�rminos de niveles de desarrollo, recursos,

territorio, poblaci6n, regimenes politicos y modelos econ6rn�cos
aplicados p�r los actores de la region, a menudo tienden a,

cornbinar diferentes enfoques de la Lndus t.r-La.Lf.z ac ion , Est/os
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factores no facilitarfan realmente el logro de posiciones

ampliamente compartidas en terminos de comercio, inversion,

tecnologra, etc., en relacion a Japon y otros socios

potencialmente poderosos. Por el contrario, parece indicar la

posible formaci6n de grupos de naciones latinoamericanas reuni

das p�r intereses compartidos especfficos sectoriales-funcionales,

en determinados aspectos de la region del Pacffico, que

presentarran una diversidad importante de metas y estrategias

entre sr.

AMERICA LATINA EN EL SISTEMA MUNDIAL

Desde el punto de vista de las relaciones de la region

con los parses desarrollados y el papel de Am�rica Latina en

el mundo, hay varias caracterfsticas importantes:

La existencia de una estructura comercial muy asimetrica

Las materias primas representan todavfa aproximadamente

un 85 por ciento de las exportaciones totales de la region.

En el caso de los pafses recientemente industrializados (Argentina,

Brasil, Mexico), el porcentaje es de 75 aproximadamente.12
Mientras que la demanda mundial de productos basicos aumenta a

un ritmo mas lento que la de productos manufacturados. Como

resultado de esta tendencia, la region ha perdido participacion

en el comercio mundial: de 6.2% en 1960 a 4.5% en 1977.13
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Una tendencia positiva en el flujo de exportaciones

es el crecimiento regular de las manufacturas. A pesar

de que todavia representan una porci6n relativamente pequena

de las exportaciones (24% en 1975) hay parses como Brasil,

M€xico, Argentina y Colombia que, en grados diferentes, son

capaces de exportar competitivamente bienes de capital y

consumo que incluyen tecnologia intermedia.l4 Sin embargo,

esta situaci6n muestra el alto grado de heterogeneidad en el

nivel de desarrollo entre grupos diferentes de parses de la

regi6n, 10 que implicitamente significa diferentes orientacio

nes, estrategias y aptitudes a tomar en cuenta en las relaciones

econ6micas intrarregionales y extrarregionales.

Un progreso desigual, insuficiente y dependiente en tecnologia

En terminos generales, el progreso alcanzado en la transfe

rencia y adaptaci6n de tecnologra para la industrializaci6n

todavia no ha considerado debidamente las posibilidades a niveles

n�cional y regional para producir una tecnologia adecuada. Los

adelantos logrados han ido unidos en la mayoria de los casos al

papel desempenado por las empresas transnacionales14 como

agente activo de cambio en las actividades m�s din�micas del

sector de fabricaci6n. No obstante, esa tecnologia era relativa

mente anticuada (comparada con la de la compania matriz) como

para lograr condiciones competitivas para exportaciones fuera

de la regi6n, conservando tambien condiciones restrictivas que

agudizan la dependencia de estos parses. Naturalmente, las

condiciones particuiares del proceso fueron diferentes en los

diversos planes subregionales de integraci6n y en cada caso
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part�cu ar.

Dependencia de 1a tasa de crecimiento economico de America

Latina de los pa�ses desarro11ados occidenta1es

Los estudios economicos rea1izados p�r 1a CEPAL16 muestran

que 1a tasa de crecimiento economico de 1a region depende en

gran medida de las f1uctuaciones de 1a econom�a mundia1 y de

los a1tibajos de los paises industria1izados en particular. Sin

embargo, esta afirmacion no intenta pasar por alto otros impor-

tantes factores internos politicos y socioecon6micos que ejer-

cen gran inf1uencia en e1 mantenimiento de esta situacion.

Sin embargo, los 1azos basicos de dependencia de los Es-

tados Unidos, 1a CEE y Japon se conservan todavla. Por ejemp10,

en t�rminos comercia1es, los Estados Unidos proporcionaron un

28.8 p�r ciento de las importaciones 1atinoamericanas en 1976,

1a CEE e1 17.6 por ciento y Japon 8.1 por ciento.17 E1 caso

de Japon es interesante porque este pals esta aumentando rapi-

damente su participaci6n (de 2.2 por ciento en 1955 a 8.1 por

ciento en 1976).18 La baranza comercia1 presento resultados

negativos. E1 comercio 1atinoamericano con los Estados Unidos,

si se exc1uye a Trinidad-Tobago y Venezuela, presenta un

deficit acumulado de 1,700 mi110nes de d61ares en cuentas co-

mercia1es durante 1970-1975. Con la Comunidad Economica Europea

excedente comercia1 se convirtio en un deficit creciente (400

mi110nes de d61ares en 1976). E1 comercio con Japan ha seguido
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la misma tendencia y el excedente que se obtenfa hasta me-

diados del decenio de los 60 se ha convertido en un gran de-

ficit. La diferencia entre las importaciones y las exporta-

ciones lleg6 a ser de 2,800 millones de d6lares en 1976, 10

cual implica el 136.5 por ciento de las exportaciones latino-

.

t i 19
amer1canas a es e pa s.

Dadas las condiciones externas en deterioro, las naciones

latinoamericanas trataron de extender sus exportaciones y con-

trolar su demanda interna, reduciendo el nivel absoluto de sus

importaciones para hacer frente al problema cada vez mayor de

la balanza de pagos. Pero estas medidas afectaron seriamente

a la tasa de inversiones y a la producci6n nacional mientras

que la posici6n de 1a balanza de pagos 11eg6 a ser casi insupe-

rabIe, debido al aumento de servicios a 1a deuda, remesas de

intereses y beneficios de la deuda acumulada e inversiones

extranj eras. A estos factores criticos hay que anadir el cos-

to m�s elevado de las importaciones de paises desarrollados de-

bide a los procesos inflacionarios y a los precios elevados del

petr61eo.

Cambios estructurales en las relaciones econ6micas externas

En resumen hay que senalar que algunos de los cambios mas

importantes en cuanto a la integraci6n de Am�rica Latina a la

economia mundial son:20

a) El proceso de �nternacionalizaci6n y la estrecha y dependien

te asociaci6n a los paises indust.rializados se ha intensificadc
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Las empresas transnacionales y la banca privada interna

cional han desempefiado un papel primordial en el proceso.

La mayorfa de los gobiernos nacionales de la region ha

apoyado y fomentado polfticas de apertura al mundo, en

diversos aspectos de las finanzas, la tecnologfa y la

economfa.

b) Los cambios en los t�rminos comerciales han tenido efectos

diferentes en los pafses de la region, siendo positivos

para las naciones exportadoras de petr6leo, pero represen

tan un deterioro para los paises no exportadores de petro

leo, aunque el impacto ha sido de intensidad variable en

cada caso en particular.

c) Am�rica Latina sigue exportando materias primas y en menor

grado productos de industria ligera. Si siguen creciendo

las exportaciones industriales, su efecto futuro en las

economias nacionales sera de gran significado. Sin embar

go, surge un obst�culo serio que es el creado por las

barreras que presentan las economias industrializadas a

este tipo de exportaciones. Resulta especialmente cierto

en el caso de los productos textiles, calzado, alimentos

procesados y otras manufacturas tradicionales.

d) Uno de los factores que han limitado la expansion de las

nuevas exportaciones de productos manufacturados al exte

rior de la region fue la orientacion adoptada por las em

presas transnacionales, que estuvieron dispuestas a pro

ducir para el mercado nacional y para la region, pero tra

taron de evitar durante cierto tiempo la conquista de otros
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mercados ajenos a la regi6n. La distribuci6n geogrgfica

de los mercados esta relacionada con el hecho de que las

exportaciones industriales (partes, componentes) se fabri-

can basicamente para las companias matrices u otras subsi-

diarias.

e) La presencia de las transnacionales es crucial en las i�-

dustrias quimica, de metales basicos, manufacturas, maqui-
I

sas transnacionales se mueve una gran proporci6n de impor-

naria y de autom6viles. En todo este sector de las empre-

taciones, financiamiento exterior y transferencia de tec-

nologia para los parses latinoamericanos. P�r ejemplo,

se calcula que en 1975 la inversi6n acumulativa de los pal-

ses de la OEeD estaba alcanzando 40 mil millones de d6la-

res, y las ventas de las empresas transnacionales represen

taban aproximadamente 80 mil millones de d6lares.21
f) La estructura del comercio -materias primas, industria

ligera a cambio de bienes de capital complejos- ha ayuda-

do a crear un patr6n de especializaci6n intersectorial

mas que intrasectorial (como sucede en los parses desarrol1�
dos). Ademas, la demanda de artrculos primarios crece len-

tamente, la demanda de bienes de capital y de manufacturas

aumenta rapidamente, mientras la regi6n se enfrenta a un

deficit sistematico en la cuenta comercial y en la balanza

de pagos, que conduce a un cuello de botella exterior cr6-

nico.
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g) En 10 que se refiere a Jap6n, sus inversiones en America

Latina aumentaron de 18.4 mil millones de d61ares en

1967 a unos 86 mil millones para principios del decenio

de los 80. En 1975 la inversi6n japonesa en la regi6n,

equivalente a un 10 por ciento de la inversi6n extranjera

total, coloc6 a Latinoamerica en el segundo lugar (junto

con Africa) en la escala de las inversiones japonesas en

paises en desarrollo.

h) En 10 que se refiere al financiamiento externo en America

Latina, durante los setenta sufri6 cambios significativos

en sus fuentes, cantidad y composici6n. Los fondos de

capital oficiales a largo plazo, se transformaron en

prestamos a corto plazo de fuentes privadas internacionales,

bancar i
.

1
22 d'" 6!!' dancar1as y comerC1a es, con tasas e 1nteres rctp1 amente

crecientes. Por tanto, el nivel de servicios a la deuda

financiera externa en relaci6n al ingreso nacional y al

valor de las exportaciones ha ido subiendo constantement.e,

hasta Ifmites exorbitantes. Ademas, el flujo de prestamos

"blandosri de parte de las instituciones financieras inter-

nacionales de mayor importancia se han ido enfocando cada

vez m�s a los parses mas pobres, privando gradualmente a las

naciones de ingreso medio, de estas fuentes de financiamiento.

El resultado general de este proceso fue un gran aumento

en la deuda exterior de la regi6n, que aument6 de 10 mil millones

de d61ares en 1965 a 100 mil millones en 1979 y a 250 mil en

1980, creando una situaci6n de gran vulnerabilidad en 10 referente
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a las perspectivas futuras de desarrollo.

La persistencia de los problemas socioecon6micos y el efecto

polrtico de la apertura de modelos econ6micos

Es un factor conocido que 10 que algunos observadores pueden

considerar como exito relativo en la capacidad de adaptaci6n

r�pida de las econom!as latinoamericanas a los carnbios crrticos

que tienen lugar en el sistema econ6mico mundial, no torna

suficientemente en consideraci6n los efectos internos negativos

del proceso. La divisi6n internacional del trabajo permiti6 la

transferencia de deterrninados sectores de la producci6n indus-

trial a los parses latinoamericanos. Los parses que ofrecen

condiciones convenientes (mano de obra, clima de inversi6n,

materias prirnas, etc.) obtuvieron beneficios, logrando un

crecimiento econ6mico significativo y convirtiendose en

exportadores de deterrninados productos manufacturados, cornponen-

tes industriales 0 artrculos con algun valor agregado.

Sin embargo, estos nuevos modelos de inserci6n en la econornra

mundial, con su enfasis en el sector externo (substituci6n de

importaciones, financiamiento, tecnolog!a, gran participaci6n

de las empresas transnacionales) y con un mercado interno muy

reducido enfocado a bienes refinados para consumo de los sectores

23
de la poblaci6n de ingresos elevados, han afectado seriamente

a las estructuras pol!ticas y socioecon6micas de estos parses,

as! como a sus necesidades econ6micas y pol!tica exterior.

Hay varias razones para ello. Las estrategias econ6rnicas

para atraer capital y facilitar la producci6n nacional para

mercados externos, exig!a, entre otras cosas, costos inferiores
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y una fuerza laboral relativamente pasiva.24

P�ro la estrategia tambi�n requer!a cambios en la

relaci6n entre el Estado y la sociedad, ya que las elites domi

nantes tienen que adaptar la estructura interna a las nuevas

condiciones dominantes externas. El anterior modele polftico

econ6mico permit!a una mayor participaci6n polftica y econ6mica

de las masas. El Estado actuaba como promotor de la industria

nacional y empresario, comport�ndose tambi�n como agente

principal de la distribuci6n social.25 Este modo de articulaci6n

permit!a un nuevo conjunto de relaciones. Los esquemas de

crec�miento econ6mico no se ajustan f�cilmente a una distribuci6n

expandida del poder polItico. En muchos casos las elites econ6mi

cas dominantes (que dicho sea de paso, tambien han sufrido

modificaciones importantes en cuanto a composici6n) imponen los

cambios necesarios en las condiciones socioecon6micas y pol!ticas

por medio de pol!ticas, muy a rnenudo ejecutadas por reg!menes

militares. Esta es una tendencia general dominante en varios pafses

irnportantes de la regi6n (as! como en algunos pafses menores)

con diferencias econ6micas estructurales significativas.

Sin embargo, el autoritarismo no ha side la respuesta en

toda Arn�rica Latina. Pafses como Mexico, Colombia y Venezuela

pueden mantener -con grados diferentes de peligro- un tipo de

democracia liberal institucional. En buena medida, ella se

debe al hecho de que cuando hay crisis polItica, es casi imposi

ble para las fuerzas defensoras de la liberalizaci6n resistir a la

asociaci6n de patrones de cambio econ6mico con los impulsos

autoritarios impuestos al sistema polItico. Sin embargo, posterior-
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mente es posible ver alguna relaci6n entre la capacidad

de la �lite para mantener la legitirnidad y suficiente libertad

para maniobrar en forma de satisfacer las demandas econ6micas

de sociedades que ya tienen un nivel considerable de desarrollo

politico. No parece una simple coincidencia que Venezuela y

Mexico, que son exportadores de petr6leo, puedan satisfacer un

determinado nivel de demandas internas en el marco de la

democracia liberal, mientras que la situaci6n sociopolitica

en Colombia se est� deteriorando rapidamente.

Los modelos econ6micos te6ricos exigen el mantenimento

de condiciones sociopolfticas estables para lograr sus metas.

Diriase que se pretende aplicar modelos econ6micos que no

tienen suficientemente en cuenta la dinamica sociopolftica de

la sociedad. Los regimenes autoritarios de America Latina son

un ejemplo de la aplicaci6n de la coerci6n para crear por fuerza

las condiciones socioecon6micas exigidas por los modelos que

t.r'at.an de poner en pr�ctica. Para el fin de este trabajo es

importante senalar que el modele de internacionalizaci6n de la

econom!a tiene un impacto enorme en los patrones de consumo

y demanda establecidos en lQ regi6n, que tratan de reproducir
• 26

los estilos de vida de los parses desarrollados. A pesar

de que se die un gran paso adelante en America Latina durante

los ultimos veinticinco anos en t�rminos de crecimiento

econ6mico, la distribuci6n de la riqueza ha seguido una tenden-

cia general de concentraci6n del ingreso. Los grupos de ingresos

elevados fueron teniendo cada vez mas capacidad para reproducir
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los patrones de con sumo de las naciones industrializadas mas

adelantadas, mientras que la mayoria de la poblaci6n sigue

marginada en ese proceso, con diferencias sociales crecientes

y una distribuci6n muy desigual del crecimiento.

Las versiones actuales de la apertura de la economia

adoptadas por los paises latinoamericanos (que incluyen en muchos

casos elementos mixtos de substituci6n de importaciones y

apertura), han contribuido a la imposici.6n de tendencias sociales

y politicas regresivas.27 Ademas de la importancia primordial

que tienen para cualquier analisis que se haga por anticipado,

estos factores forman parte del escenario sociopolitico del

decenio de los 80 en el que se aplicaria una proposici6n de

la regi6n del Pacifico.

Cambios en las dimensiones y el papel de la part��ipaci6n latino-

americana en los asuntos mundiales

El ultimo decenio ha aportado cambios significativos en

la forma en que Am�rica Latina interactua con el resto del

mundo. Estos carnbios tienen r,elaci6n con la nueva distribuci6n

del poder en el centro y en la periferia del sistema asi como

en las trans formaciones intrarregionales. El pluralismo

incipiente en los campos econ6mico, tecno16gico e incluso

militar (convencional) junto con el ascenso de centr�s econ6micos

en el Sur (OPEP) han incrementado el espacio de acci6n de

America Latina. Sin embargo, se necesita un analisis mas

detallado de los efectos de estas interacciones. Las modificacio-
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nes en el equilibrio geopol!tico Estados Unidos-Uni6n

sovietica han hecho m�s dificiles sus relaciones, contribuyendo

al surgirniento de acuerdos cooperativos informales adecuados

entre Estados Unidos, la Republica Popular China y Japan;

una mayor posibilidad para las superpotencias de actuar en la

esfera de influencia de la otra, debido a la presente etapa

de flujo del sistema internacional; varios paises latinoamerica-

nos est�n llevando a cabo acuerdos econamicos y tecno16gicos

(incluldo el aprovisionamiento de armamento refinado no nuclear)

con la Union Sovi�tica.

La situaci6n econornica ha agravado las contradicciones

internas entre los Estados Unidos, la Comunidad Economica Europea

y Japon. La competencia por mercados, as! como las diferentes

percepciones del factor seguridad han llevado a: aurnentar la

penetraci6n de los intereses economicos japoneses y europeos

occidentales en America Latina (incluida la venta de tecnologfa

nuclear); una tension creciente en la relaci6n bilateral de los

Estados Unidos con Japan y Europa Occidental, concerniente a las

estrategias que hay que adoptar respecto a los t�rrninos del

cornercio, el acceso a los recursos energeticos, la balanza

de pagos, las relaciones con el Tercer Mundo, los problemas

rnonetarios y de seguridad.

Carnbios en la estratificacian interna y las proyecciones

externas de America'Latina

En el caso de America Latina hay parses que poseen diferen-

. " .

d' fl
. 28

tes grados de v1ab1l1dad nac10nal, po er e 1n uenC1a. Por
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tanto, la estratificaci6n jer�rquica intrarregional est�

cambiando junto con sus proyecciones extrarregionales.

Brasil, M�xico, Argentina.y Venezuela presentan

grados avanzados de autonomra relativa en sectores especr-

ficos de sus relaciones con la potencia hegem6nica de la regi6n,

asr como con otros parses industrializados. Tambien tienen

posibilidad de alcanzar, en grado diferente, niveles de

viabilidad nacional en el mundo de los aiios ochenta. Ademas,

pueden ejercer poder e influencia a niveles subregional,

regional, extrarregional y sectorial.

Otros parses latinoamericanos (p.e., Peru, Ecuador, Chile,

Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia) exigen viabilidad colecti

va que puede alcanzarse por medio de mecanismos de integraci6n

regional 0 subregional (p.e. el Pacto Andino) y cooperaci6n.

Finalmente, la mayor!a de los parses menores de la regi6n

tienen que enfrentarse a la cruda verdad de que inclusive con

el uso de planes integradores las posibilidades de una soluci6n

viable a sus problemas son escasas. Deben apoyar una f6rmula

de cooperaci6n regional completa, comprensiva e internamente

justa, para aumentar su poder de negociaci6n fuera de America

Latina, 0 tienen que obtener algun arreglo factible con uno

de los actores principales del exterior.

Relaciones intrarregionales

Las relaciones intrarregionales han aumentado enormemente

durante los'dos G.ltimos decenios debido principalmente a los
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mecanismos integradores organizados, aunque no han estado

exentos de conflictos y tensiones graves 4 No obstante, es un

hecho que han mejorado y se han expandido las interacciones

mutuas en grado y nivel. Este conjunto de relaciones, a

pesar de sus deficiencias, ha side el camino al logro de

una capacidad rnejor para hacer frente al poder muy superior

de los Estados Unidos y de otros paises industrializados,

en t�rminos de las negociaciones politico-economicas relaciona

das con el Nuevo Orden Econornico Internacional 0 con asuntos

de interes regional, subregional y bilateral. En forma

m�s restringida ha contribuido tambien al crecirniento de

la capacidad de resistir los esfuerzos de los Estados Unidos

para limitar el acceso de algunos parses latinoamericanos al

cambio de posici6n en la estratificaci6n internacional (p.e.

apoyo mutuo en asuntos nucleares entre Brasil y Argentina) •

Tambi�n hay que senalar otra dimensi6n de las relaciones

intrarregionales. Se ha convertido en uno de los principales

campos de batalla en los que se lleva a cabo la confrontaci6n

entre los dos modelos politicos predorniantes en America

Latina: los proyectos nacionales que favorecen las visiones

expansivas geopoliticas y las imagenes ideo16gicas estereotipa

das que apoyan un proceso coercitivo de acumulaci6n capitalista

interna que favorece a las rninorias privilegiadas; y los

que por 10 menos intentan mantener, y si es posible aumentar,

un proceso interno y extrarregional de democratizaci6n en

Am�rica Latina.
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Las relaciones interamericanas presentan diferentes

conjuntos de "relaciones especiales" entre los Estados Unidos

y varios paises de la region. Existen "relaciones especiales"

con Mexico y Venezuela debido, entre otras cosas, a los

recursos petroleros y a la estabilidad politica lograda por

estas naciones. En el pasado se sostuvieron relaciones especia

les con Brasil debido a que el pais tiene un potencial economico

enorme, una gran importancia estrategica en la region y escelen

tes condiciones para los negocios en un clima de paz social

impuesta autoritariarnente.

Sin embargo, como se ha sefialado, las "relaciones especiales"

son caminos de dos direcciones. Podrian afectar negativamente

a la imagen del gobierno incluido en este tipo de interaccion

(p.e., en el caso de fuertes sentimientos anti-superpotencia)

o ayudar a obtener influencia importante como mediador leg!timo

en�re los actores regionales y la superpotencia. La experiencia

del decenio de los 70 muestra un registro mixto consistente

en t�rminos de poai.ci.on adoptada en 10 concernien'be a estas

"relaciones especiales". Las tres naciones mencionadas

presentan una clara tendencia a la adopci6n de posiciones

m�s independientes de Estados Unidos, llegando hasta al umbral

de la confrontaci6n en sectores espec!ficos. Este patron va

cornbinado a la busca cuidadosa de mejores acuerdos polrticos,

econ6micos y tecno16gicos con los Estados Unidos.

Sin embargo, las actividades desafiantes, limitadas y

escogidas (pero a pesar de todo eficaces) hacia Estados
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Unidos, no son monopolio de los principales parses de la

region, sino que son compartidas hata cierto punto por

las potencias medias (p.e. parses del Pacifico que defienden

sus derechos de pesca en la Zona Econ6mica Exclusiva; algunos

estados del Caribe, organizaci6n del SELA; intentos de

restructurar la OEA; principios fijados p�r las naciones

latinoamericanas para modificar las relaciones econornicas

interamericanas). La capacidad de negociacion de America

Latina y su cohesividad como bloque negociador se fortaleci6

gradualrnente a pesar de las deficiencias y retrocesos. Sin

embargo, tarnbien ha presentado lirnites claros impuestos por

las diferencias de intereses nacionales 0 de subgrupo al llegar:_

al terreno de los objetivos concretos, especificos, y de la

distribuci6n de los costos y beneficios.

Buscando contrapesos que equilibren el poder hegern6nico

de los Estados Unidos y siguiendo lazos culturales y econ6micos

tradicionales, Europa Occidental fue escogida como eje cornpen

satorio para America Latina. Sin embargo, las limitaciones

irnportantes y definidas en el alcance y extension de las

oportunidades disponibles estirnularon una mayor diversifica

ci6n. La CEE fue seguida por Europa Oriental, la URSS y

Jap6n.

Ha side un movirniento en arnbas direcciones, ya que estos

actores tarnbien deseaban expandir y consolidar sus lazos

econ6rnicos con America Latina. Durante los setenta, la

regi6n alcanz6 por primera vez la posibilidad de lograr un

pluralismo limitado, pero relativamente seguro, en sus



169

relaciones con grupos de las naciones m�s avanzadas.

Esta capacidad de cambio y el papel creciente de

Am�rica Latina en los asuntos mundiales estan relacionados

con los intentos de restructuraci6n del regimen internacional

seguidos por las naciones en vias de desarrollo.

En este ambiente America Latina ejerci6 una influencia

evidente en el Tercer Mundo para analizar los problemas

Norte-Sur, as! como para buscar estrategias concretas y

mecanismos pr�cticos para llegar a la soluci6n. Fue el paso

logico para todos los paises latinaomericanos por objeto de

lograr un "paquete" de reformas minimas (mercados abiertos:

politicas monetarias, permisibilidad politica, etc.), vital

para todos.

Sin embargo, las incertidumbres, los retrocesos y las

perspectivas no muy brillantes del proceso de negociaciones

Norte-Sur, ademas de la suerte de las naciones individuales

en sus intentos por mejorar los terminos de su inserci6n

en el sistema mundial, trabajando en cooperacion con las

naciones desarrofladas, estan afectando r�pidamente a la

voluntad y la eficacia de algunos de los paises mas importan

tes de la region (Argentina y Brasil) para participar plena

mente en las negociaciones multilaterales globales.

De ahi se deriva el deterioro gradual de los compromi

sos anteriores de algunos rniembros importantes de la region
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para alcanzar una ruta m§s autonoma al desarrollo,29 aunque

las declaraciones ritua1es naciona1istas-regiona1istas

sigan 11evandose a cabo.

Aparece por tanto e1 deseo cada vez mayor de esos actores

de buscar soluciones individuales, adapt�ndose a los nuevos

patrones del sistema econ6mico capita1ista dominante, uti1i

zando sus ventajas comparativas en terminos de recursos, mano

de obra, aptitudes y esfera de acci6n para ascender en 1a

estratificaci6n internaciona1.

Como consecuencia de e110, es evidente una dificu1tad

cada vez mayor para obtener un compromiso eficaz y una

solidaridad practica entre todos los actores de 1a regi6n,

por encima de determinados principiop basicos. Adem§s, se

acentda 1a existencia de graves dificultades para incluir

los intereses a menudo opuestos de parses con mode10s ideo16gi

cos y politicos divergentes.

E1 pape1 de 1a integraci6n y cooperaci6n econ6mica en Am�rica Lat

En e1 decenio de los sesenta habia en America Latina un

acuerdo general de que 1a integraci6n econ6mica regional ofrecia

una especie de panacea para acelerar e1 desarrollo de los

paises miembros.

Los afios setenta ofrecieron un cuadro bastante diferente,

ya que 1a mayoria de los planes econ6micos fueron incapaces

de seguir sus metas inicia1es. Este cuadro circu16 arnp1iamente,

fue muy discutido por los sectores empresaria1es, intelectua1es
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y gubernamentales como "crisis" del proceso de integracion

economica, la participaci6n, la 1egitimidad, la autoridad

y los logros.

Con un marco de referencia muy diverso para los obser

vadores, tanto los factores considerados como las conclusio

nes, han side muy diferentes.30 En terminos generales se ha

reconocido que el proceso de integraci6n econ6mica ha sufrido

graves retrocesos. Los diferentes mecanismos integradores

disefiados en el decenio de los sesenta est�n buscando una

forma de salir del proceso de estanflacion, encuentran limita

ciones a 10 que se puede hacer en la arena economica, en las

circunstancias actuales 0 en incertidumbres criticas debidas

a factores tanto polftico-ideo16gicos como economicos.

En t�rminos generales, la mayoria de las evaluaciones

han enfocado los instrumentos utilizados (el comercio libre)

y los resultados cuantitativos obtenidos, m�s que el an�lisis

de los actores internos e internacionales que tienen un papel

esencial en la determinacion de los objetivos a seguir y las

estrategias aplicadas. Se ha olvidado a menudo que la

integraci6n economica es un proceso social que afecta a los

intereses econ6micos y politicos concretos. Las diferentes

alianzas entre los grupos y clases dominantes nacionales y la

forma de articulaci6n con el mundo exterior podrian generar

planes de cooperacion regional y de integracion que aumenten

la dependencia externa del pais; favorezcan la concentraci6n de

ganancias en manos de las empresas transnacionales; 0 fomenten

un desarrollo m�s aut6nomo. Por tanto, la integracion
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econ6mica tiende a reflejar las coneeptualizaeiones e

intereses resultantes de la interacei6n -en cada situaei6n

particular- entre los grupos sociales dominantes nacionales

que ser!an afectados positiva 0 negativamente por este proceso

en el contexto de sus enlaces con el sistema mundial.

J p6 1
.

d d
.

t
..

1
31

any a comun1 a 1n ernae10na

Jap6n ha logrado un crecimiento econ6mico extraordinario

durante los ultimos decenios p�r medio de un proceso de indus-

trializaci6n que aprovech6 la existeneia de mane de obra

abundante y especializada, gran apoyo financiero del gobierno,

disponibilidad de mercados de exportaei6n cada vez mayores

(nuevos parses en desarrollo) y el aprovisionamiento de

tecnologra de los Estados Unidos.

Este proceso se caracteriz6 por la asoeiaei6n japonesa con

la expansi6n del sistema capitalista 01igop6lico, transnacional

y tecnoindustrial dirigido por los Estados Unidos. Se impuso

una divisi6n vertical del trabajo segun la eual las exportacio-

nes japonesas eran productos manufaeturados y semimanufacturados

y las importaciones eran combustibles, materias primas y alimentos.

Jap6n obtuvo grandes ganancias de este comercio desigual.

Los graves problemas de la falta de recursos energ�ticos

y de materias primas, gran poblacion, territorio pequeno y

posibilidades limitadas en el sector agrIcola hicieron que

Jap6n adoptara un papel de exportador industrial.

Sin embargo, despues de la crisis de energta de 1973 la

tasa elevada de crecimiento de Jap6n en el decenio anterior
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(11.1 p�r ciento d� 1960 a 1970) sufri6 un golpe severo

(6.71 por ciento de 1970 a 1975).32 Ademas del problema

del petr61eo, algunos factores internos (contaminaci6n,

inversi6n excesiva, falta de ubicaci6n adecuada para las

nuevas industrias qUlmica y pesada) y otros factores externos

(industria1izaci6n rapida en el Sudeste de Asia, mayor competen-

cia de las naciones industriales) contribuyeron en gran medida

al deterioro del panorama socioecon6mico. Los cambios inter-

nos y externos de los anos 70 pusieron en vigor una transfor-

maci6n en la direcci6n de las industrias de "conocimiento inten

sivo".33 El ambiente nacional esta dominado por tensiones

sociales debidas a la desigua1 distribuci6n de la riqueza e

influiran en el tipo y contenido del modele de crecimiento que se

aplique en e1 futuro. El punto de vista del gobierno (cada vez mas

criticado) es que Jap6n tiene pocas y limitadas opciones.

Una expansi6n continua de las exportaciones se considera

vital para mantener e1 proceso de crecimiento econ6mico en

e1 pais.

Una pol!tica que se extiende rapidamente de inversi6n

privada en el extranjero (vea cuadros 1, 2, 3, 4, 5) estimulada

por el gobierno, tuvo exito en obtener las materias primas

necesarias y aprovechar la mana de obra barata y los mercados

de exportaci6n. Las companlas transnacionales japonesas

(vea cuadros 6, 7) se encargan de 1a mayor parte del comercio

japon�s creando una gran concentracion en los sectores altos

de la industria. Este hecho ayuda a mantener e1 poder de la

industriales, que favorecen la division del trabajo entre

I
\

./

toma de decisiones en manos de un numero pequeno de grupos
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las ernpresas principales y una redefinici6n din�mica de la

estrategia global en cada nivel de grupo.

Ademas, existe una estrecha cooperacion entre los grupos

industriales principales, los bancos y los a:ctores financieros.

Por tanto, las compafiias transnacionales japonesas han

adquirido gran flexibilidad en terminos de su adaptaci6n

industrial y comercial a la situaci6n econ6mica cambiante.

Sin embargo, se crearon graves animosidades en los paises

en desarrollo debidas al rapido ascenso de las compafiias

japonesas. A ella ha contribuido el papel de las compafiias

japonesas y sus subsidiarias, que no proporcionan apoyo

ade�uado a las necesidades del desarrollo de los paises huespedes

Adem�s de esto, hay importantes diferencias socioculturales

que impiden una evaluaci6n exacta de las demandas y percepcio

nes de ambos lados. Estos problemas surgen a pesar de que

las actitudes y politicas de las compafiias transnacionales

japonesas en su trato con los paises subdesarrollados son m�s

abiertas y flexibles que las de las transnacionales norteamerica

nas.

En el escenario de crecimiento reducido de la econom!a

mundial Jap6n tiene -a pesar de su fuerte dependencia del

petr6leo y de las materias primas- mejores posibilidades de

adaptaci6n que los Estados Unidos y la CEE, actores que est�n

experimentando la fuerza intensa de la penetraci6n industrial
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japonesa en sus mercados nacionales. La estrategia japonesa

probablernente consista -si no hay cambios importantes en el

curso de la presente politica econ6mica- en una gran

diversidad en sus lazos econ6micos con las regiones en

desarrollo. A excepci6n del Oriente Medio, el Sudeste de

Asia y America Latina ocupan el primer y segundo lugar en

las prioridades de inversi6n y comercio del decenio de los

ochenta (veanse los cuadros 8, 9� 10).

Si se tienen en cuenta las estrategias propuestas p�r

el Instituto Japones de Comercio Exterior y el Consejo de

Estructura Industrial, parte de las importaciones japonesas

probab1emente cambien de materias primas a determinados

productos industriales. Las industrias b�sicas como las del

acero, petroleo, meta1es no-ferrosos, textiles y manufacturas

prirnarias ir�n reubic�ndose gradualmente en otros paises, permi

tiendo a la industria japonesa y al rnercado nacional adaptarse a

los carnbios aportados por los nuevos niveles de especializaci6n

y cornpetencia internacionales logrados por los paises subdesa

rro11ados. La reorientaci6n industrial seguida p�r la economia

japonesa hacia las industrias de "investigaci6n y desarrollo"

intensivos (computadoras electricas, aviones, robots industria

les, industria nuclear, comunicaciones, sistemas de informaci6n,

desarrollo de recursos oce�nicos) ,34 probablernente sostenga los

terminos de comercio desigual entre Jap6n y los parses en

desarrollo, ya que este tipo de industrias significar� un

aurnento notable en el valor agregado. Por tanto, e1 modelo

econ6mico propuesto para lograr la "econornia interdependiente"
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con las naciones subdesarrolladas probablemente repita -en

forma m�s benigna y sofisticada- las asimetrras estructurales

que caracterizan a las relaciones Norte-Sur.

Por razones de racionalidad interna, este modelo

econ6mico ser� muy selectivo en sus patrones de 10calizaci6n

de industria e inversi6n. La historia de la inversi6n y loca

lizaci6n de actividades industriales japonesas en el extranjero,

adem�s de las nuevas metas en estos sectores (vease cuadros 9,

10, 11, 13) muestran claramente que despues del comercio

intense y grandes inversiones en el Sudeste de Asia, America Lati

mantiene el segundo lugar privilegiado en los planes japoneses

de futuras relaciones econ6rnicas con el Tercer Mundo.

Adem�s de las desigualdades existentes en tE�rminos de

distribuci6n del comercio e inversiones japonesas entre las

regiones en desarrollo, que parecen difrciles de evitar debido

a los modelos aplicados y a las necesidades estructurales de

la economra japonesa, este tipo de reindustrializaci6n favore

cerra a los parses de industrializaci6n nueva (NICs) (vease

cuadro 8) que disponen de. recursos nat.urales y humanos para

la producci6n de acero, hierro, petr6leo, alirnentos, productos

qurmicos, textiles y fibras, pulpa y algunas manufacturas.

Las NICs de Latinoamerica probablemente reciban las inversiones

econ6micas principales. sin eI!lbargo, los parses exportadores

de petr61eo y abastecedores de materias primas estrategicas

tarnbien participarran en el nuevo flujo de inversiones a la

regi6n, asr como en las oportunidades selectivas y limitadas

del mercado nacional japones. Brasil (en primer lugar), Mexico,
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venezuela, Peru, Chile, Colombia y Argentina probablemente

se conviertan en los principales actores.

En t�rminos generales,Lcuales son las situaciones

previsibles de tensi6n si este escenario se convierte en

realidad?

a) Un aumento de las tensiones entre Jap6n y Estados

Unidos, incluidas sus empresas transnacionales. Tambien

podrran presentarse relaciones tensas con la CEE, aunque en

menor grado. Probablemente Estados Unidos considere el

impulso japones como un intento injusto de penetrar en una

regi6n considerada como su propia esfera natural de influencia

econ6mica. Sin embargo, debido a la importancia mutuamente

atribuida a las relaciones japonesas-estadunidenses, es

probable que ambos parses busquen un acuerdo mutuo en empresas

conjuntas, divisi6n de mercados, etcetera.

b) Un aumento de las diferencias entre los NICs que

compiten por la atracci6n de inversiones extranjeras y

mercados de exportaci6n (Argentina en relaci6n a las inversio

nes japonesas en Brasil).

c) El refuerzo de las caracterrsticas negativas actuales

de algunos sistemas socioecon6micos y polrticos de Am�rica

Latina.

d) Importantes dificultades para relacionar las economras

de los paises en desarrollo de America Latina y del Sudeste

de Asia, de forma tal que aumentaran las probabilidades de su

desarrollo mas aut6nomo y equilibrado.
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e) Teniendo en cuenta las caracter!sticas de las

pol!ticas intrarregional y nacionales, la distribuci6n

asim�trica de los costos y beneficios de integraci6n en

Latinoamerica y los patrones globales de comercio, inversio

nes, transferencia de tecnologia, este modele de cooperaci6n

por medio del comercio libre e inversiones probablemente:

1) refuerce las desigualdades existentes entre los parses

m�s importantes y los menos importantes en la regi6ni 2) aumente

los obst�culos hacia la formaci6n de frentes comunes en relaci6n

a los parses desarrolladosi 3) en ultimo t�rmino permita a las

transnacionales japonesas y a los actores econ6micos nacionales

dominantes involucrados, obtener la mayor parte del beneficia

del proceso.

Am�rica Latina, Jap6n y un plan de Area de Libre Comercio en el

Pacifico

Evidentemente, el resultado de una futura colaboraci6n

latinoamericano - japonesa dependera en gran medida de las

caracterrsticas del modelo de cooperaci6n escogido. A diferen

cia del caso del Sudeste asi�tico, en America Latina no

existe una presencia japonesa predominante en la econom!a.

A pesar de la importancia de Jap6n co�o socia comercial

(ocupa el tercero 0 cuarto lugar para la mayoria de los paises

latinoamericanos principales y medios) y de la creciente

magnitud de sus inversiones, todav!a tiene un papel secundario

en comparaci6n con los Estados Unidos. Por tanto, Jap6n

tiene probabilidades de ser considerado por muchos parses

latinoamericanos como un eje econ6mico externo a utilizar en
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forma positiva ante el predominio norteamericano. Podria

ayudar a diversificar los lazos latinoamericanos con otros

paises desarrollados, si el plan de cooperaci6n no est�

basado en una asociaci6n y acuerdo estrecho en cuestiones de

dominic entre los Estados Unidos y Jap6n. Como se sena16

en las secciones anteriores de este documento, hay importantes

efectos negativos que se podrian evitar si una proposici6n

de cooperaci6n econ6mica en la Cuenca del Pacifico tiene en

cuenta las heterogeneidades existentes en la regi6n, el

espectro ideo16gico y la diversidad de metas nacionales y

percepciones en 10 que se refiere a los problemas del desarro

llo y la cooperaci6n econ6mica. Esta en juego algo muy impor

tante: lcual ser� el objetivo politico de la proposicion que

a presentar por los paises desarrollados de la regi6n? lSer�

solamente otro intento de repetir - con adornos nuevos - la

experiencia desafortunada que ya sufrio America Latina

en sus tratos con Estados Unidos y Europa Occidental?

Podria ser asi si la proposici6n ofrece un tipo de creci

miento econ6mico que sea un obstaculo grave para el logro de

un estilo de desarrollo mas justo, aut6nomo y autosostenido.

En el caso actual, al igual que en el razonamiento de los

pioneros de la idea,35 hay elementos que podrian contribuir

al refuerzo de la dependencia y la expansion de las desigualdades

internas.

Al combinar las proyecciones y estrategias deseables,

segun los organismos japoneses interesados, parece surgir un

patr6n. La proposici6n del Grupo de Estudio de la Cooperacion
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de la Cuenca del Pacifico repite -aunque en terminos mas

flexibles y difusos- 10 que se considera como un enfoque

indeseable. Resalta el libre comercio como uno de los elementos

clave de cooperacion, sin tener en cuenta 10 inadecuado

que resulta aplicar ese modelo a un sistema mundial que esta

sufriendo transforrnaciones estructurales profundasi no consi

deran tampoco las desigualdades que el plan del mercado libre

ha contribuido a subrayar.

Hasta ahora este documento ha tratado de senalar 10

que se consideran como efectos potencialrnente perjudiciales de

deterrninadas caracteristicas de la proposici6n. Pnr supuesto,

no trata de rechazar la idea de establecer una cooperaci6n

estrecha y fructifera en la Cuenca del Pacifico, que se necesi

ta urgentemente. La buena voluntad y el entusiasmo que han

inspirado a los intelectuales japoneses son desde luego

bienvenidos y deben mantenerse vivos y en expansion.

Sin embargo, la discusi6n esencial sobre las metas politi

cas, el marco t�orico y el modus operandi tienen que ampliarse

inmediatamente para incluir a los paises en desarrollo de

ambas margenes de la Cuenca del Pacifico, ahora apenas si

tienen entre ellos algo m�s que un contacto diplomatico

formal y distante.

El objetivo es obtener, p�r medio de un esfuerzo conjunto,

una proposicion mas adecuada a las condiciones e intereses

actuales de los socios en vla$ de desarrollo, evitando las
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omisiones de las proposiciones inspiradas en 10 que los

parses desarrollados de la Cuenca del Pacifico consideran como

bueno para los demas participantes. Una discusi6n fructifera

y ardua de las alternativas, en la que participen todos

los actores nacionales podria conducir a un acuerdo sobre 10

que se puede hacer realmente. Parece bastante posible organizar

gradualmente un programa de actividades en todos los campos

(no s6lo a nivel econ6micol que pueda tener en cuenta los

intereses legitimos y los problemas de todos los paises.

Algunas de las areas presentadas en el Informe del Grupo de

Estudio de Cooperacion en la Cuenca del Pacifico -por ejernplo,

la explotaci6n y el desarrollo de los recursos marinas;

intercambios educacionales y culturales- pueden ofrecer oportuni-

dades de probar la viabilidad de la cooperacion con "nuevas

re1las del juego" (p.e. en el caso del desarrollo de los

. )36 b d d
.

1
.

recursos marlnos en una ase a ecua a, sectorla , Sln

necesidad de esperar a que se organice un programa amplio y

completo que en las presentes circunstancias y perspectivas de

organizaci6n de la economia mundial, parece dificil alcanzar.

Ademas, un hecho que favorecera el logro de otro tipo de proposicior

de desarrollo de la Cuenca del Pacifico es la creciente conciencia

del pueblo, los politicos e intelectuales japoneses de la

necesidad de reorientar el modele interno y externo de creci-

miento econ6mico, en tal forma que el concepto de desarrollo

no se vea privado de sus caracteristicas cualitativas humanistas.
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CUADRa 1

Acumu1acion de 1a inversion exterior directa de J�pnn
(bases de aprobacion) (en millones de dolares)

ARo FISCAL

REGION 1965 1970 1975 1985 75/65 85/75
(proyeccion) taza de crecimiento anual

Norteamerica 240 912 3,917 13,775 32.2 13.4

Latinoamerica 281 567 2,881 12,600 26.2 15.9

Asia 188 751 4,219 19,264 36.5 16.4

Medio Oriente 196 334 976 5,108 17.4 18.0

Europa 25 639 2,518 7,086 58.6 10.9

Ocean!a 8 281 930 8,942 60.9 25.4

Africa 11 92 501 7,122 46.5 30.4

Total 949 3,577 15,943 73,897 32.6 16.6

(tasa del total 0.78 1.62 3.57 7.51
en re1acion a1

capital social
interno de Japan)

Fuente: The Japan Economic Research Center

Rodomondai no shorai (The Future of Labor Force and El:np1oyrnent in

Japan), Feb. 1977.
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CUADRO 2

BALANCE TOTAL ESTlMADO DE LAS ItNERSIONES DlRECTAS EN EL EXTRANJERO EN 1985
(Unidad: mi110nes de do1ares estadounidenses, %).

Norte Lati:: sudas Eu rO-Orien- Afri- Ocea- Area Total Balan- 1972-noame-te e te Cer
g�eri-rica pa ca nra ���'£a ce 85Asia ��a<roY 1972

Desarrollo 2,890 2,480 6,520 3,560 7,020 1,290 2,870 3,530 30,160 2,622 20.7
de recursos (9.6) (8.2) (21.6) (11.8) (23.3) (4.3) (9.5) (11.5) (100.0)

Manufacturas 2,440 6,880 11,820 1,170 6,470 710 2,960 32,450 1,744 25.2

(7.5) (21.2) (36.4) (3.6) (19.9) (2.2) (9.1) (100.0)

Banca y ser- 17,830 2,990 4,200 8,690 470 260 1,350 28,790 2,406 21.0
vicios (37.6) (10.4 ) (14.6) (30.2) (1.6) (0.9) (4.7) (100.0)

Total 16,160 12,350 22,540 13,420 13,960 2,260 7,180 3,530 91,400 6,773 22.2

Balance en 1,523 986 1,367 1,642 388 147 429 6,773
1972

% crecimiento 19.9 21.5 24.1 17.5 31. 7 23.4 24.2 22.2
1972-85

Notas: 1. Las cifras desg10sadas no coinciden con las cifras totales porque se

incluyen cifras cuya c1asificacion Y region son desconocidas.

2. Las cifras que estan entre parentesis son partes por ciento de las

regiones respectivas.

Fuente: Mont.hly Report on Fiscal and Financial Statistics, Ministry of Fiance, Tokio,
Japan, 1974.
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inversiones a traves de Londres para otros territorios, p.e. 780 cillones de dolares para explorar petroleo en Abu Dhabi.
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Cuadro 3

Inversiones �a�onesas p�r industria ::i 4rea geogr.{fica
(Al

.

31 de marzo de 1974; M,O,F, Base Aprobada)

(mill. dols. = mil10nes de dolares E. U.)

Norteamerica �eliga' S. y E. C. Y M. Europa Africa Ocean!a Total
de Asia Oriente

Casos Mill. Casos Mill. Casos Mill. Casos Mill. Casos Mill. Casos Mill. Casos Mill. Casos Mill. ,
dols. dols. dols. dols. dols. doIs. dols.

Industrias

manufacturer as

Alimentos

50 27 30
.

40 97 47 - - 13 24 23 7 20 23 233 168 (1.6)

Fibrasytextiles

32 37 83 183 373 483 1 1 12 6 37 30 7 3 545 742 (7.2)

Maderaypulpa

20 219 17 19 115 71 - - - - 1 0 13 54 166 363 (3.5)

Productosqurmicos

26 28 42 343 217 76 5 39 19 36 2 1 10 13 321 536 (5.2)

Metalesferrososyno

15 152 42 159 189 99 - � 8 28 9 4 6 43 269 485 (4.7)

ferrosos

55 35 55 93 192 49 2 1 28 37 - - 4 2 336 217 (2.1 )

Maquinariaelectricay

electronica 42 60 52 69 417 183 3 3 13 7 4 1 6 5 537 328 (3.2)

Maquinarapara

transporte 5 6 23 125 53 77 2 1 4 4 - - 4 8 01 221 (2.2)

Otros

51 22 42 26 504 126 8 6 21 13 4 2 8 1 638 196 (1.9)

Subtotal

296 587 386 1,056 m 1,211 n 51 --rra ls5 ---ao 46 -:m 153 3,136 3,259 (31. 7)

Industriasno

manufacture-

rasAgriculturay

selvicultura 43 20 38 24 120 80 2 1 2 0 - - 46 26 251 152 (1.2)

Pes:::"

14 16 27 15 57 23 2 0 2 1 30 13 32 10 164 77 (0.7)

r-tine!:,la

67 254 50 189 101 605 5 377 8 827· 33 171 51 361 3152,784 t!7.1)

Construccion

33 12 25 41 61 11 - - 3 1 1 0 1 0 124 66 (0.6)

Comercio

1,199 824 193 120 502 74 17 1 500 143 18 1 112 34 2,5411,197 (lL 7)

Finanzasyseguros

48 251 58 211 B8 128 10 9 79 237 6 1 25 20 314 856 (8.3)

Otros

1,132 465 336 150 .....E! 228 1 0 174 596 52 20 79 33 2,1021,492 (14.5)

Subtotal

2,536 1,842 727 752 1,257 1,149 37 338 768 1,804 140 207 346 484 5,811 6,624 (6·1.5)

Sucursales

145 33 20
__3� 31 7 277 94 38 9 1 5

__

3
___5_0_Q _2§2_ (3.8)

Total

2,977 2,462 1,333 1,811 3,694 2,391 65 716 980 1,997 229 254 429 640 9,50710,270(10Q.U

Fuente:M.O.F.and

M.I.T. citado por Dodwe11, Mark Cons., Tokio, JapOn, 1974.



Cuadro 4

Planes de inversion extranjera japones� por area de actividad (decada 1980 )

Europa Norte Oceania s.y S.E. Cercano y Africa Centro y Total

(unidad: Casos)
America de Asi::t Medio Sudamerica

Oriente
---

Fibras y textiles 2 4 0 44 1 1 21 73

Papel y pulpa 1 5 1 8 0 0 4 19

Productos qufmicos 7 5 2 45 6 0 7 72

�"letales 1 4 1 21 1 2 14 44

f.!aquinaria electrica 6 4 1 53 1 0 8 73

Maquinaria en q an er a L 5 5 1 23 0 0 11 45

Maquinaria de transporte 2 3 2 18 3 0 5 33

Maquinaria de precision 3 3 0 15 0 0 1 22

-- -- -- -- -- -- --

Subtotal (incl. otros) 32 42 10 302 16 4 88 491

Agricu1tura y silvicu1tura o 3 6 18 0 3 6 36

Minerfa 1 3 7 20 6 5 13 55

Comercio 15 24 4 21 0 0 8 72

Total (incl. otros) 55 86 28 380 23 12 128 71i

\ (7.7) (12.1 ) ( 3 .9) (53.4) (3.2) (1. 7) (18.0) (100 )

Fuente: Dodwel1, Mark. Consult., Tokio, Japon, die. , 1974.
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Cuadro 5

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA JAPONESA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

(CANTIDAD ACUMULADA APROBADA, MARZO 1975)

(Unidad: numero de proyectos, mi1lon de d6lares)

Regiones Norteamerica Latino- Asia Oriente Europa Africa Ocean!a Total
america Medio

(a l (b) (a) (b) (a) (b) (al (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) %
no. de pro- valor dis-

Industrias yectos tribu-
cion

Alimentos 70 44 42 61 120 68 1 0 14 25 28 8 23 25 298 231 1.8
Textiles 41 47 94 219 419 601 3 2 15 14 41 31 7 4 620 918 7.3

Pulpa

madera 22 221 25 36 153 93 - - - - 1 0 17 73 218 423 3.3
Qufmicas 30 29 52 364 271 ·110 7 54 24 49 2 2 13 26 399 634 5.0

Hierro,

no ferroso 21 162 53 223 230 137 3 10 9 32 12 6 9 65 337 635 5.0
Maquinaria indus-

trial

74 56 71 128 218 67 3 2 36 51 - - 6 3 408 307 2.4
Maquinaria e1ectri-

ca

49 86. 58 91 460 214 4 4 21 20 4 2 7 9 603 426 3.4

Equipo

transporte 10 21 25 132 68 96 3 1 4 4 1 0 4 9 115 263 2.1

Otros

60 26 60 37 582 182 12 33 28 19 4 2 9 1 755 300 2.4

Total

377 692 480 1291 2521 1568 36 106 151 214 93 51 95 215 3753 4137 32.

Fuente:

Banco de JapOn (Bank of Japan).
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Cuadro 6

LAS DIEZ MAYORES COMPANIAS JAPONESAS EN PRODUCCION EXTRANJERA (1975)

Posi
cion

Nombre de la compa- Cantidad de Numero de

ara produccion sucursales

extranjera extranjer�

Lfnea principal Principa-
de productos les regio

nes de in
version

1. Matshushita Denki 551 50 maquinaria el ec- Asia, E.U.

Sangyo trica

2. Tore 356 54 fibras sinteti- Asia

cas

3. Teijin 261 28 11 11 Asia,
Brasil

4. Sanyo Denki· 209 30 maquinaria elec-Asia,
trica Brasil

5. Yoshida Ko q y o 155 31 ensambles Asia, E. U. ,

Italia

6. Nissan Jidosha /' 136 10 automoviles Mexico,
Peru

7. Kanebo 126 18 fibra de algo- Asia,
don y otras fi- Brasil
bras

8. Nihon Denki 119 22 el ect ronica Asia,
Brasil,
E. U. ,

Australia

9. Ajino-moto 116 20 glutamina de Asia,
sodio Brasil

10. Toyota Jidosha Kogyo 110 13 automovi1es Asia, E. U. ,

Canada

Notas: millones de dO�dres y numero de sucursales extranjeras. En Asia

se omite el nombre del pars, por ser mas de tr�s en muchos casos.

Fuente: Oriental E�()nomist (Yoyo Keizai), Japanese Multinationals; Facts

and Figures 1976. (Kaigai Shinshutsu Kigyo Soran.)
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Cuadro 7

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS FILIALES &�TRANJERAS DE LAS DIEZ COMPAflIAS MAYORES DE COMERCIO
GENERAL JAPONES

Norte- Europa Asia Oriente Africa Am�rica Oceania Total Companias
am�rica Medio Latina relacionadas

dentro de
Ja n

1.

Mitsubishi Shoji 2 6 2 1 1 8 2 22 (128)

2.

Mitsui Bussan 2 10 2 1 0 8 2 25 ( 150)

3.

Marubeni 3 7 0 1 0 6 3 20 (245)

4.

Itohchu Shoji 2 3 0 1 0 5 2 13 (155 )

5.

Sumitomo Shoji 2 2 1 1 0 5 1 12 ( 82)

6.

Nissho Iwai 2 4 1 1 0 5 2 15 ( 82)

7.

Tomen 3 2 1 1 0 2 2 11 ( 64)

8.

Kanematsugosho 2 3 1 1 0 2 2 11 (148 )

9.

Ataka Sangyo 2 2· 1 0 0 1 2 8 ( 67)

10.

Nichirnen Jitsugyo 3 4 1 1 0 3. 2 14 ( 87)

Total 23 43 10 9 1 45 20 151 (1,208)

Note;Fuente:

Nagahide Shioda, p. 22.



Cuadro 8

�XPORTACIONES JAPO�ESAS POR REG!C�·DE DESTINO (nominal)

•

(Unidad: l.a.b. millones de dolares; ')

Ano 1 9 5 5

Region

%part.

197 0

%part.

1 9 7 2

%part.

1 9 8 5 % promedio
crecimiento

Participacipacion en

region d�.3tino

1985%part. 55-70 70-85 1955 1970

Area

desarrollada
Norteamerica

Estados

Unidos

Euroa

Occidental
CEE

oceaniaRep.

Sudafrica

Subtotal

500

(455)
195

(146)
63

29

787

24.9

(22.6)
9.7

(7.3)
3.1
1.4

39.2

6,580
(6,020)
2,920

(2,043)
703
312

10,515

34.1

(31. 2)
15.1

(10.6)
3.6

1.6

54.4

9,952
(8,848)
4,749

(3,514)
893

364

15,958

34.8

(30.9)
16.6

(12.3)
3.1
1.3

55.8

53,238
(46,551)
41,168
(34,826)

8,191
3,051

105,648

24.7

(21.6)
.19.1

(16.2)
3.8
1.4

49.0

18.7

(18.8)
19.8

(19.3)
17.4

17.2

18.9

15.0

(14.6)
19.3

(20.8)
17.8
16.4

16.6

3.2

(4.0)
0.5

(0.5)
2.5
2.2

1.4

12.8

(15.5)
2.1

(1.8)
13.5
8.7

5.2

23.0

(26.5)
4.9

(5.0)
35.0
28.6

8.4

Areaen

desarrollo

Sudeste

Asia

Cf�canoy

Medio Orien-
720

109
170

180

1,179

Africa,America;

Latina

SubtotalArea

Socialista

35.8

5.4
8.5
9.0

58.7

4,902

634

1,002
1,187
7,725

25.4

3.3

5.2
6.1

40.0

6,310

1,174
1,586
1,980

11 ,050

22.1

4.1
5.5
6.9

38.6

45,604

17,890,
10,097
17,243
90,834

21.2

8.3
4.7
8.0

43.2

13.6

12.5
12.6.
13.4
13.4

16.0

24.9

16.6
19.5

17.9

10.0

5.2
3.4
2.6

5.5

26.1

8.7
8.5
7.9

14.6

52.4

33.0
33.6
33.4
40.8
13.339 1.9 1,045 5.4 1,442 5.0 18,968 8.8 24.5 21.3 0.5 3.3

GranTotal

2,010 13.2100.0 19,320 100.0 28,590 100.0 215,450 100.0 16.3 17.4 2.2 6.2

Nota:Los

totales no coinciden con los totales de las cifras desglosadas porque se incluyen en las

primeras cifras de destino desconocido.

Fuente:

The Summary Report on Trade of Japan, Ministry of Finance, JERC, The Japanese Economy in

198 , Tokio, Japan., febrero 1974.
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Cuadro 9

.......

�
o

IMPORTACIONES JAPONESAS POR REGION DE ORIGEN

(Unidad: mi110nes de d61ares)

Valor de las importaciones Promedio anua1 % crecimielto

1955
1955 1960 1965 1970 1975 1980
-60 -65 -70 -75 -80 -85

Real

1975 1980
Pronosticos

1960 1965 1970 1973 1985

-<rota1 2,471
(100.0)

14.8 9.1 19.0 17.3 13.7 11.6Norteamerica 881

(35.7)
772

(31.2)
Estados Unidos

4,491
(100.0)
1,758
(39.1)
1,554
(34.6)

8,169
(100.0)
2,723
(33.3)
2,366
·(29.0)

18,881
(100.0)
6,489
(34.4)
5,560
(29.4)

38,303
(100.0)
11 ,278

(29.5)
9,257
(24 ..2 )

56,176
(100.0)
14,381

(25.6)
11 ,572

(20.6)

114,658
(100.0)
27,289
(23.8)
21,785
(19.0)

206,375
(100.0)
47,260
(22.9)
37,354
(18.1)

12.7 12.7 18.2 24.4 15.3 12.5

15.0 8.8 18.6 15.8 13.5 11.4

17.6 13.1 21.9 23.9 20.1 15.5Europa Occident. 175

(7.1)
135

(5.5)
CEE

394

(8.8)
313

(7.0)

730

(8.9)
570

(7.0)

1,962
(10.4)
1,553

(8.2)

4,061
(10.6)
3,172

(8.3)

5,730
(10.2)
4,550

(8.1)

14,332
(12.5)
11 ,924
(10.4)

29,512
(14.3)
25,384
(12.3)

18.3 12.7 22.2 24.0 21.3 16.3

Ocean1a 185

(7.5)
15.2 10.3 22.1 23.7 10.0 9.3375

(8.4)
613

(7.5)
1,666

(8.8)
3,914
(10.2)

4,831
(8.6)

7,797
(6.8)

12,176
(5.9)

S.E. de Asia 556

(22.5)
5.3 19.9 16.0 40.6 14.8 9.5Oriente Cercano

y Medio
346

(14.0)

915

(20.4 )
449

(10.0)

1,406
(17.2)
1,112
(13.6 )

3,013
(16.0)
2,337
(12.4)

7,961
(20.8)
4,940
(12.9)

9,438
(16.8)

12,835
(22.8)

18,460
(16.1 )
25,570
(22.3)

31,988
(15.5)
40,189
(19.5)

10.5 9.016.5 25.7 14.4 11.6

Africa 64

(2.6)
16.1 18.2 26.4 17.4 17.6 15.8135

(3.0)
312

(3.8)
1,007

(5.3)
1,589

(4.2)
2,247

(4.0)
5,045
(4.4 )

10,525
(5.1)

Latinoarnerica 158

(6.4)
7.0 33.3 11.0 29.7 22.1 18.0

311

(6.9)
707

(8.7)
1,373

(7.3)
1,954

(5.1)
2,809

(5.0)
Blogue 89 125 527 887 2,280 3,258 8,829
Socialista (3.6) (2.8) (6.5) (4.7) (6.0) (5.8) (7.7)

6,650
(5.8)

13,414
(6.5)

20,225
(9.8)

14,5 17.9 14.2 15.4 18.8 15.1

Notas: 1. Con compensacion arancelaria. Las cifras entre parenta3is son porcentajes.
2. Los totales de cifras para cada region son menores a las cifras totales porgue hay importaciones de islas que

no estan incluidas �l las regiones anteriores.
Fuente: The SQ�nary Report on Trade of Japan, Ministry of Finance; JERC, The Japanese Economy in 1985, Tokio, Japon,

febrero 1974.
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CUadro 10
Comercio japones de tecnologfa industrial; por regi6n

(en millones de yens, %, 1974)

Ingresos de regali:as
de

Norteamerica 6511 (12.0)

Europa 16802 (31.1 )

Asia, excepto
Asia occidental 19260 (35.6)

Asia occidental 3182 5.9)

America Latina 4776 8.8)

otras regiones 3534 6.5)

Total 54069 100.0

de los cuales en billones de yens

Reino Unido 8 1. 5)

Alemania Occidental 6 1.1)

Francia 7 1.3)

Italia 45 8.3)

Holanda 6 1.1)

Pago de regali:as
a

Ingresos
menos

as

103016

50346

(66.9)
.

(32.7)

-96505

-33544

521 ( 0.3) 30231

153884 100.0 99815

93 ( 6.0) -85

171 (11.1 ) -165

52 3.4) -45

25 1.6) 20

13 0.8) -7

Notas: Basado en los informes de las compafii:as con capital pagado de no menos de 100

mil10nes de yens. Los dato� originales no igualan al total, par 4 millones

de yens.

FUente: Agency for Science & Technology, White Paper on Science and Technology,
1976 (Kagakugi jyutsucho, Kagakugi jyutsu' Hakusho 1976).
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Notas

1.- Interim Report on the Pacific Basin Cooperation Concept,

The Pacific Basin Cooperation Study Group, Tokio, Jap6n,

Noviernbre 14, 1979, p. 5. 2, 2a. Ibid.

2.- 2a. Ibid.

3.- Pol!tica Mundial: Todas las interacciones pol!ticas entre

los estados-naciones, as! como otros actores significativos

en el sistema mundial.

3.1 Relaciones transnacionales: "Contactos, coaliciones e

interacciones a trav�s de fronteras estatales que no est�n

-0 s610 en una m!nima parte- controlados por los organismos

de pol!tica exterior del gobierno central" (Definici6n basa-

da en Keohane-Pye, 1976, p. xi).

3.2 �ctor significativo: Cualquier individuo U organizaci6n

semiaut6nomos que controla recursos substanciales y participa

en las relaciones pol!ticas con otros actores a traves de las

fronteras estatales. (Definici6n parcialmente basada en

Keohane and Pye, 1976.)

4.- S. Amin, Accumulation on a World Scal�, Monthly Review Press,

New York, 1972; A. Michalet, Le Capitalisme Mondiel, Presse

Universitaire de France, Paris, 1976.

5.- Algunos de los puntos incluidos en esta evaluaci6n fueron ela-

borados por un grupo de trabajo (E. Laszlo, M. Hudson, C.

Moneta, A. Bhattachrya) en UNITAR. Se basaron en docurnentos

preparados por el Secretariado de las Naciones Unidas y las
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agencias especializadas, como documentos de trabajo para

el "comite conjunto" de la Asamblea General y para la dis

cusi6n de la estrategia del desarrollo para el decenio de

los 80.

6.- Hudson, M. and Bhattacharya, A. "A regional strategy to

finance the New International Economic Order", Background

Paper, Symposium: "Regionalism and the New International

Economic Order", The Club of Rome, UNITAR and CEESTEM,

United Nations, New York, May 8-9, 1980.

7.- Este punto se bas6 fundamenta1mente en: Gleizer, G. and

Moneta, C., "Industrialization Cum Exports: strategies for

the Third World in the NIEO", N. Y., USA (sin publicar) ,

marzo 1979.

80- Un resumen excelente de la materia se encuentra en Calcagno,

A.Eo y Martner, Gonzalo, "International Trade and the NIEO",

en Lozoya, J� y Green, R., International Trade, Industrializatior

and the New International Economic Order, New York, Pergamon

Press, 1981.

9.- UNCTAD, Monthly Commodity Price Bulletin, varios numeros.

Citado Calcagno y Martner, op. cit., p. 49, fn. 4.

10.- La presentaci6n tradicional esta en Prebisch, R. The Economic

Development of Latin America and its Principal Problems,

ECLA (Lake Success, N.Y.: U.N. Dept. of Economic Affairs,

1950); una presentaci6n mas completa que incluye el papel

del cicIo econ6mico, se encuentra en Prebisch, P. "Commercial
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Policy in Underdeveloped Countries", Proceedings of the

American Economic Association, American Economic Review,

Vol. 49, 1959.

11.- El an&lisis tradicional de las barreras arancelarias se en-

cuentra en UNCTAD Proceedings, Ginebra 1964, especia1mente

Vol. III Commodity Trade, Chapter I, Appendix A (New York:

United Nations, 1964). Los resumenes de los estudios actua-

1es est&n en UNCTAD, Liberalization of Non-tariff Barriers,

TD/B/C.2/R.5, junio 1963, y UNCTAD, Review of the Schemes

of Generalized Preferences TD/B/C.5/9, 1973 y TD/B/C.5/22,

1974. En re1aci6n a la ronda de Tokio hay diferentes evalua-

ciones de su impacto en e1 3er. Mundo: J. O'Leary, "After

the Tokyo Round: Protectionism or Collective Security?"

DREIS, Vol. 24, n. 1, primavera 1980; R. Krishnamurti,

"Multinational Trade Negotiations and the Developing Countries

Third World Quarter1v, abril 1980, Vol. II, n. 2.

12.- E/CEPAL/I061/Add.1, 7 febrero 1979, p. 2.

13.- Ibid. p. 4.

14.- Ibido
..............

15.- E1 pape1 de las empresas transnacionales en Latinoamerica

esta resumido en TD/B/C.7, UNCTAD, 7 febrero, 1979.

16.- E/CEPAL/L. 210, 11 diciembre 1979, pp. 3-4.

17.- E/CEPAL/I061/Add.l, 7 febrero 1979, pp. 19-20.

18.- Ibid.

19.- E/CEPAL/L.210, 11 diciembre 1979, pp. 3-5.
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20.- E/CEPAL/L.210:12/79:E/CEPAL/I061/Add. 1:2/7/79:E/CEPAL/I061/

Add:l:2/7/79.

21.- E/CEPAL/L.2l0.12/l1/79. p. 4.

22.- V�ase LDC External Debt and the World Economy, M. Wionczek

(ed.) Mexico, D.D., El Colegio de Mexico-CEESTEM, 1978;

E/CEPAL/1024/Rev. 1, 6/16/77.

23.- Vuscovic, P. "Am�rica Latina ante los nuevos terminos de

la divisi6n internacional del trabajo" en Economla de AmEki

ca Latina, Mfixico, CIDE, 1979, p. 19.

24.- Graciarena, J., "Las estrategias de las necesidades b�sicas

como alternativa. Sus posibilidades en el contex t.o latino

americano", Revista de la CEPAL, Stgo. de Chile, No.8, Agos

to 1979.

25.- Portantiero, J.C., "The Political Systems of Latin America:

From Neo-Authoritarism to Participant Democracy", in Lozoya,

J. y Estevez, J. Latin America and the New International

Economic Order. New York, 1980, pp. 11-27.

26.- Un intensivo analisis de la influencia del estilo de vida

en la base estructural del aparato de producci6n y los ele

mentos dinamicos de los sistemas sociales latinoamericanos

se encontrara en: A. Pinto, "Styles of Development in Latin

America", CEPAL REVIEW, Primer semestre de 1976, Santiago,

Chile, 1976.

27.- Una discusi6n de los modelos econ6micos que se aplican hoy

en Am�rica Latina en: Pinto, A., "Falsos dilemas y opciones

reales en la discusi6n latinoamericana actual", Revista de
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la CEPAL. 2° semestre de 1978, Santiago, Chile.

28.- Vease: Jaguaribe, H., "El Brasil y la America Latina",

Estudios Internacionales, Santiago, Chi�e, No. 29, 1975�

Lagos, G. y Van Klaveren, A. "Las relaciones interamerica

nas en una perspectiva global", Estudios Internacionales,

stgo., Chile, No. 48, 1979. De acuerdo con estos autores

"viabilidad nacional" es la capacidad de un pais, de

desarrollo con un cierto grado de autonomia sin recurrir

por fuerza a f6rmulas de integraci6n econ6mica. "Grado de

poder e influencia" es la capacidad de un pais de moldear

las acciones de otras naciones (0 sus lideres) 0 de inducir

(por prestigio, liderato, etc.) la aceptaci6n 0 adopci6n de

deterrninadas actividades.

29.- Arriola, C., "Latin America and the New International

Economic Order" en Lozoya, J. y Estevez, J., Latin America

and the New International Economic Order, New York, Pergamon

Press, 1980, pp. 5-10.

30.- Comp�rese por ejemplo: Herrera, F. "America Latina y el

NOEl" Documento de trabajo, OAS Expert Group, Preparatory

Work for the Extraordinary Ass�ly for the Interamerican

Development, Rio, Brasil', 12/2/79, y Vaitsos, C. "Crisis

in Regional Economic Cooperation among Developing Countries:

A Survey, "World Development, Vol. 6, pp. 719-769, Pergamon

Press, London.



197

31.- Esta seccion se organiz6 teniendo en cuenta a los siguien-

tes autores e informes gubernamentales: Nishikawa Jun,

"Another Development for Japan", IFDA Dossier, 15, enero-fe

brero 1980, Ginebra; Kiyoshi Kojima, Japan and the World

Economic Order, Westview Press, Boulder Col., 1977; Saburo

Okita, Japan in the World Economy, The Japan Foundation,

Tokyo, Japan, 1975; Kiyoshi Kojima, Japan and a Pacific Trade

Area, Univ. of California Press, L.A., 1971; White Paper on

the Japanese Economy 1976, Foundations for New Development,

Business Intercommunications Inc., Tokyo, 1976; The Future

of World Economy and Japan, JERC, Tokio, Feb. 1975; The

Structure of a Three Trillion Dollar Economy, JERC, Tokio,

Feb. 1974� Masahiro Sakamoto, "Japan and the NIEO" en Lozoya,

J. y A.K. Bhattacharya, Asia and the New International Economic'

Order, New York, Pergamon Press, 1981, pp. 12-17.

32.- JERC, The Future of World Economy and p. 3.

33.- Kiyoshi Kojima, Japan and the World p. 121.

34.- Un estudio de un caso de posible participaci6n futura de

los parses industrializados y las empresas transnacionales

en el desarrollo de los recursos oceanicos que son extremada

mente importantes para los parses del Cono Sur 1atinoamericano,

se presenta en: Moneta, C. "The Antarctic Subsystem in the
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IA COOPERACION TRANSPACIFICA: CG1EOCIO Y DESARROUO HAcIA AMERICA LATINA

Miguel S. Wionczek

A fines de los sesenta, a raiz del desalentador avance de

los esquemas de integraci6n regional en America Latina y el Su

deste de Asia, el concepto de cooperaci6n en la cuenca del Pac!

fico emergi6 simult�neamente en algunos de los principales parsesl
con litoral al Oceano Pacifico en Asia y en el hemisferio occi

dental, particularmente Jap6n, Australia y Canada. Esto dio

origen a una larga serie de Conferencias del Pacifico sobre Co

mercio y Desarrollo auspiciadas por cientificos y economistas

politicos de los paises del �rea que se celebraron en Tokio

(1968) I Hawaii (1969), Sidney (1970), ottawa (1971), Tokio (1973),

Mexico (1974), Auckland (1975), Bangkok (1977), San Francisco

(1978) y Seul (1979). En estos encuentros academicos se ana1i

zaron amp1iamente, entre otros, aspectos especificos de las re

laciones econ6micas dentro de 1a regi6n, tales como dotaci6n de

recursos, industrializaci6n, comercio internacional, inversio

nes en el extranjero, mercado laboral y transferencia de tecno

log!a. Adem�s, algunas coaferencias independientes del Paclfi

co se celebraron bajo los auspicios bilatera1es de Chile y Aus

tralia. Fina1mente, e1 Consejo Econ6mico de la Cuenca del Paci

fico, un foro de reuniones informales de negocios entre los re

presentantes de los principales paises industriales del Pacrfico

fue creado a fines de los sesenta.
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En la Conferencia del PacIfico celebrada en Vina del Mar,

Chile (en septiernbre de 1970) y tambi€n en un seminario sobre

e1 Fin del Aislamiento Hemisf€rico en Am€riqa Latina (Williamsburg,

Va. 1976) tuve la ocasi6n de presentar un enfoque latinoamerica-

no sobre cuestiones de comercio, inversion y tecnologla involu

cradas en la propuesta sobre expansi6n de la cooperaci6n econo

mica en la cuenca del PacIfico. Asimismo, participe activamen

te en cinco Conferencias del PacIfico sobre Comercio y Desarrollo

y, hasta cierto punto, fui responsable de organizar la que se ce

lebre en M€xico en 1974 sobre intercambio tecnologico en la re

gi6n del PacIfico. Dado que en este trabajo se intenta evaluar

el estado y 1a perspectiva de los esquemas de comercio y desarrollo

del PacIfico, sera de utilidad usar mis analisis de 1970 y 1976

como puntos de partida. (1)

A principios de los setenta, la region del PacIfico pare-

cIa ser un concepto geopolltico y estrategico, mas que existir

como una comunidad polftico-economica, al menos en el caso de

Am�rica Latina. P�r otro lado, ciertos lazos comerciales de in

version y tecnologfa empezaron a desarrollarse despues de 1965

entre las republicas del sur, el hemisferio occidental y el Le

jano Oriente, OceanIa y Canada. El intercambio comercial entre

America Latina y el resto de la region (excluyendo los Estados

Unidos) a mediados de los setenta, segufa siendo de importancia

marginal para las partes interesadas; no fue mayor del 10 por

ciento del comercio exterior de America Latina, unos dos tercios

del flujo de productos basicos constituyeron el comercio con Japan

y un 30 por ciento con Canada.
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Ent.re 1965 Y 1975, el comercio entre America Latina y el

resto de la regi6n del Pacifico abarc6 los siguientes grupos

de productos basicos: America Latina export6 productos prima

rios (minerales de Chile y Peru, principalmente al Jap6n); pe

tr61eo de Venezuela; bauxita y alUmina del Caribe a Canad�;

productos agricolas tropicales -incluyendo cafe y algod6n- de

Brasil, Centro America y Mexico, principalmente al Jap6n y Ca

nada. Mas aUn, algunos productos agricolas de clima templado

de America Latina, como granos y carne, fueron exportados al

Jap6n y a paises mas pequenos del Lejano Oriente.

A la inversa, ha habido importaciones latinoamericanas: la

na y estano de Australia y Malasia, respectivamente; bienes de

capital hacia los principales parses de America Latina provenien

tes del Jap6n y Canada; y bienes de consumo durables y perecede

ros hacia las republicas latinoamericanas menos desarrolladas,

particularmente Centro America, Panama y Venezuela, del Jap6n y,

en cantidades minimas, de Hong Kong.

Como era de esperarse, el cornercio de America Latina con

Nueva Zelandia,el Lejano Oriente y los parses en desarrollo del

sureste de Asia (Corea del 'Sur, Taiwan, Filipinas, Indonesia y

Tailandia) as! como China y Asia sovietica, ha side casi inexis

tente, aunque a mediados de los setenta, algunos parses de.Ame

rica Latina (Brasil, Mexico, Peru y Venezuela) iniciaron rela

ciones comerciales con China. En resumen, gran parte del inter

cambio comercial en lenta expansi6n entre America Latina y los
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otros paises ubicados en la Cuenca del Pacifico <excluyendo

Estados Unidos) involucra casi exclusivamente al Japon y Cana

d� y se amolda a los esquemas generales de composicion del co

mercio exterior de America Latina.

En la primera mitad de la ultima decada pense que la falta

general de conocimiento en America Latina en cuanto a los avan

ces economicos, tecn?logicos y de recursos que han ocurrido en

Australia, Canada, Japon y los paises menores del Pacifico Occi

dental, era el obst�culo mas importante para la expansion de las

relaciones econ6micas, financieras y tecnologicas de America La

tina con otros paises de la region del Pacifico. Esta falta de

informacion parecia obstaculizar toda posibilidad de acercamien

to economico entre America Latina y el resto de la region, cuyo

papel en la economia mundial adquiria importancia con rapidez.

En aquella epoca era claro, por 10 menos para mi, que a juzgar

por los indices de crec imiento del Product.o Nacional Bruto, la

e�pansi6n del comercio exterior y del progreso tecno16gico, Ja

pon, Australia y Canada juntos constituian el tercer subsector

m�s din�mico de la economia mundial, despues del bloque socia

lista y la Comunidad Economica Europea. Mas aun, individualmen

te Japen -la economia de crecimiento industrial mas acelerado del

mundo- ocupaba el segundo lugar en terminos de PNB despues de

Estados Unidos.

En comparaci6n con Jap6n,en vista de sus poblaciones rela

tivamente pequenas" tanto Canada como Australia parecian ser
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potencias industriales de segunda clase cuyas bases de recursos,

ernpero, se incrementaron a un ritmo sin precedente en el perl0do

1965-1975. Ademas, estas dos economias desarrolladas, m�s peque

nas, crecieron a un promedio considerablemente mayor durante el

mismo periodo que las economias de los paises industriales de

libre mercado mAs antiguas del area del Atlantico Norte. Su cre

cimiento, tanto en terminos de PNB como de recursos naturales re

cientemente descubiertos, hacla que los dos miernbros lideres del

Commonwealth britanico dentro de la region del Pacifico buscaran

nuevas alineaciones economicas internacionales, particularmente

como resultado de sus experiencias un tanto desalentadoras en

materia de relaciones economicas y financieras con los paises del

Atlantico Norte y con las ernpresas transnacionales norteamerica

nas y del Reino Unido que dominaban tanto la industria extractiva

como la de la manufactura en Australia y Canada.

Lo que encontr� en el decenio 1965-1975 en los tres paises

del Pacifico (Japan, Canada y Australia) fue el denominador co

mun de un nacionalismo econ6mico ya presente en el Japan desde

que, hace un siglo, se abrio a Occidente. Adquirio fuerza en

Canada, que vive bajo la sombra del poder norteamericano, y es

taba surgiendo en Australia, cuya dependencia hist6rica del capi

tal y la tecnologia del Reino Unido fue rota por la energica en

trada de la competencia norteamericana. La impresion de que el

nacionalismo economico alcanzaba fuerza en estas dos potencias

menores del Pacifico, parecia confirmarse en la mayoria de los
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estudios e informes sobre el desarrollo econ6mico que aparecieron

a fines de los cincuenta en Canad� y despues en 1965 en Austra

lia.

De acuerdo con estos estudios, las elites polftica e inte

lectual, apoyadas por grandes sectores de opinion publica en

Canad� y en Australia, manifestaron gran interes en el impacto

que las estructuras de las ernpresas transnacionales (integradas

horizontal y verticalmente, concentradas en las industrias de

extracci6n y de manufactura y operando en todo el mundo), tenian

sobre el desarrollo nacional de Australia y Canad�. En conse

cuencia, estos dos paises buscaron medios para imponer a tales

gigantes transnacionales los objetivos nacionales, en materia

socioeconomica, sin cerrar necesariamente las puertas al capital

y a la tecnologia bajo control transnacional.

El que Japan no se quejara de los peligros reales, poten

ciales 0 supuestos de las ernpresas transnacionales con sedes en

otros paises, era porque las polfticas japonesas divergfan fun

damentalmente de las teorias neoclasicas de comercio e inversion.

En realidad, Japon nunca se abrio al capital extranjero. Dos

de los factores que contribuyeron al milagro economico japones

del periodo de la posguerra fueron: 1) la capacidad de dicho

pais para movilizar una tasa de ahorro interno extremadamente

elevada (hasta de un tercio del ingreso nacional) y 2) la capa

cidad para adaptar la tecnologia desarrollada en otros paises a

las condiciones japonesas. Al mismo tiempo se rechazaba la
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proposicion tradicional en el sentido de que la unica rnanera

de desarrollar una econornia de libre rnercado era a traves de

la transferencia en paquete de capital/tecnologia/destreza ad

ministrativa que involucrara la participacion directa de la in

version privada extranjera.

Desde el periodo Meiji, a rnediados del siglo diecinueve,

Japon desarrollo su propia base de recursos de capital y adrni

nistracion. Copio prirnero la tecnologia extranjera y ernpezo a

cornprar1a selectivamente m�s tarde, a precios internaciona1mente

competitivos. Fue en la decada pasada cuando Japan se abri6 al

mundo exterior al levantar, lenta y selectivamente, las restric

ciones a la entrada de capital privado extranjero. Sin embargo,

tal cambio de politica no parecia amenazar la independencia eco

nomica de Japan pues ocurrio unicamente cuando e1 pais llega a

ser un exportador cada vez m�s importante de capital, t.ecnologia

y teoria gerencial, no solo a los paises vecinos, sino tambien

a ptras regiones en desarrollo del mundo, incluyendo la Union So

vietica y China.

La demanda de materias primas en 10 que podriarnos llamar la

enorme Suiza del Lejano Oriente, aumento a pasos agigantados, y

los intentos del Japon por diversificar su disponibilidad de re

cursos naturales superaron los limites del continente asiatico

que surt!a al Japon de casi todos los productos primarios antes

y durante la segu�da guerra mundial. Ya a fines de los sesenta,
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Australia llege a ser el principal proveedor de materias primas

del Jap6n y se acentu6 la interdependencia de ambos paises. En

rubros como mineral de hierro, alumina, cobre, carbon, titanic,

zinc, lana, energeticos, azucar y carne, Australia era, p�r

mucho, el principal exportador hacia el mercado japones. Mas

aun, no habia duda de que Australia llegaria a ser, a fines de

los setenta, el mayor exportador del mundo en el rubro de mine

rales, especialmente mineral de hierro, aluminio, carb6n, cobre,

plomo y zinc. Los datos mas recientes confirman estos pronesti

cos.

Si bien el indice de descubrimientos de recursos naturales

en Canada era menos impresionante que en Australia, de ninguna

manera fue despreciable en el periodo 1965-1975. Mientras el

PNB y el comercio exterior del Canada crecian mas lentamente que

en Jap6n y Australia, podia sospecharse que esto no necesariamen

te se debia a la base de recursos, que era enorme, sino a otros

factores. El mas importante era quizas la continua dependencia

del Canad� de los mercados de productos primarios de lento creci

miento, como los Estados Unidos y Gran Bretana, y sus dificultades

para acelerar la exportaci6n de manufacturas debido a las politi

cas de restricci6n impuestas por el gran numero de transnaciona

les industriales norteamericanas que desempenaban y siguen desem

penando un papel decisivo en el sector de manufacturas y que fue

ron la principal fuente de tecnologia del Canada.
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La estructura de la economia canadiense, sin embargo, su

frio tambien un cambio muy rapido en el periodo 1965-1975. Entre

1950 y 1965 hubo una revoluci6n tecno16gica en la agricultura

con una baja en la proporci6n de habitantes trabajando en ese

sector de 21 a 9 por ciento, mientras que la producci6n del agro

se duplic6. Adem�s, de manera tardia, Canada decidi6 emprender

un gran esfuerzo cientifico y tecno16gico, financiado en gran

medida por el sector publico. El gasto federal en investigacion

y desarrollo que se expandia a un indice promedio de 10 por cien

to en los sesenta, aument6 incluso a principios de los setenta.

Asi, en el �rea del Pacifico, America Latina hizo frente a

tres grandes paises al iniciarse esa decada (Japan, Australia y

Canada), ocupados en hacer constantes esfuerzos por expander su

base de recursos (a traves de empresas conjuntas en materia de

mineria y otros para el Japon, pobre en recursos), por mejorar

su consumo de tecnologia (divorciado del capital privado extran

jero en el Japen) y por fortalecer la base nacional de investiga

cion y desarrollo a trav�s de un apoyo generoso del Estado. A

pesar de las dificultades resultantes de la recesion econ6mica

mundial de principios de los setenta, un lustro despues los tres

parses disfrutaron de un crecimiento economico acelerado. Tal

desempeno no habria sido posible sin la presencia de sistemas

educativos bien disenados, especialmente en los niveles tecnicos

intermedios, en Jap6n, Australia y Canada, 10 que permitio un

aumento continuo en la productividad laboral y un cambio re1ativamente
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facil en la mane de obra que se desplaz6 de la agricultura a

sectores productivos m�s cimentados en investigaci6n y desarrollo.

El impresionante crecimiento economico de los tres parses demues

tra que la calidad en educaci6n, tecnologfa y exploraci6n de re

cursos, junto con la abundancia de habilidades gerenciales, cuya

presencia era patente en Jap6n y crecia continuamente en Austra

lia y Canad�, son herramientas de gran importancia para el logro

de un crecimiento, mucho mas que la politica econ6mica tradicio

nal de los industrializadores anteriores, como Estados Unidos y

Gran Bretana.

En 1970 Y nuevamente en 1976, me parecio que el ritmo de

desarrollo de recursos humanos y fisicos en los principales

paises del area del Pacifico, acompanado de un rapido crecimien

to economico, tendria un sane efecto de demostracion en America

Latina y ayudaria a destruir los mitos ahi existentes sobre la

limitada disponibilidad de recursos naturales en el mundo; so

bre la imposibilidad de adquirir tecnologia del exterior fuera

de los paquetes perfectamente organizados de capital/tecnologia/ha

bilidades gerenciales en .venta para America Latina por parte de

las empresas transnacionales, y sobre la supuesta importancia se

cundaria del crecimiento rapido en los esfuerzos de educaci6n y

de investigacion y desarrollo. En consecuencia, en aquella epo

ca pense, primero, que America Latina aprenderta mucho de las

ultimas lecciones de Jap6n, Australia y Canada, y segundo, que

el poder de negociaci6n latinoamericano frente a las empresas
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transnacionales -principales poseedoras de capital, tecnologfa

y habilidades gerenciales en el mundo actual, podrla verse for-

talecido por la diversificaci6n de los lazos comerciales, fi-

nancieros y tecno16gicos de America Latina con las tres princi-

pales potencias del Pacifico, aparte de Estados Unidos. Estaba

consciente de que la evoluci6n real de estas nuevas relaciones

en la cuenca del Pacifico dependeria, primero, de una definici6n

de 10 que �stas tres principales potencias podrian ofrecer a

America Latina y 10 que, a su vez, America Latina podria ofrecer

a Jap6n, Australia y Canad�. A riesgo de separar art.ificialmente

10 que son los componentes tradicionales de un solo paquete, en

mis trabajos de 1970 y 1976 trate el tema del futuro de las rela-

ciones intraPacifico bajo cinco encabezados: ayuda para el

desarrollo, comercio, capital privado, tecnologia e informaci6n.

Ayuda para el desarrollo

Jap6n, Australia y Canad� y los paises escandinavos eran

un pequefio grupo de naciones industrializadas cuya contribuci6n

a los flujos oficiales de asistencia para el desarrollo, medidos

en proporci6n al PNB, decay6 mas lentamente que la de Estados

Unidos, el Reino Unido y la mayoria de los paises de Europa con-

tinental� En terminos absolutos, ese flujo neto de recursos del

Jap6n, Australia y Canada por asistencia oficial para eldesarrollo,

aument6 de $240 millones de d6lares en 1960 a m�s de $2,000 millo-

nes en 1975.
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En 1975 no parec!a que America Latina podr!a contar con un

incremento considerable en la ayuda financiera oficial de Jap6n,

Canad� y Australia. La mayor parte del capital publico y la

asistencia tecnica del Jap6n segura canaliz�ndose hacia sus ve-

cinos asi�ticos y por regla general a ello seguia, en cantidades

considerables, credito a la exportaci6n e inversiones de capital

privado. No podia esperarse un cambio sustancial en los esque-

mas de distribuci6n del capital para ayuda oficial japonesa,

i porque, como sucede en la mayoria de los dem�s paises avanzados,
, '.

\

\'(-a ayuda para el desarrollo japones tiene dos objetivos primor-

diales: ampliar el acceso hacia recursos primarios adicionales

I i Y crear nuevos mercados de exportaci6n.

Antes de 1975, e1 incremento de la ayuda oficial australia-

na para el desarrollo se debi6 principalmente a la urgente nece-

sidad de apoyar a la recientemente independizada Papua-Nueva Gui-

nea, que en aquella epoca absorbi6 un 70 por ciento del total de

la'ayuda de capital y asistencia tecnica de Australia. El resto

de la ayuda acstraliana se canaliz6 al Sur y al Sudeste de Asia

bajo el Plan Colombo, y se esperaba 1a continuaci6n de esa ten-

dencia.

Aunque 1a distribuci6n de la creciente ayuda oficial del
... -_._.

__
---_

-- .. __ ..

. .. ", _-_._ . ._ - - --_._-

canada .:.� menos .ohjetivos eGGn6micDs-Y_2Q_!_1ticos inmediatos

que la de Jap6n y Australia, unos dos tercios de la ayuda para

el desarrollo y la asistencia tecnica de Canad� se canalizaron
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hacia la India, Pakist�n y Sri Lanka. Otras �reas prioritarias

fueron Africa exbritanica (particularmente Nigeria y Ghana) y

las antiguas Indias Occidentales Brit�nicas, regiones donde Ca

nad� tiene fuertes intereses comercia1es y financieros, y que

Ie proporcionan una parte considerable de su demanda de produc

tos agr!colas tropicales.

Relaciones comerciales

Tanto en 1970 como en 1976 encontre que era particularmente

dif!cil proyectar las tendencias futuras del Pac!fico en mate

ria de comercio, tomando como base el desempeno pasado a pesar

de -0 tal vez debido a- el r�pido crecimiento de las tres prin

cipales econom!as (Jap�n, Australia y Canada) y de los cambios

din�micos en los esquemas de comercio intrapac!fico. Gran par

te del nuevo comercio en el caso de Australia se debi6 a la

expansi6n espectacular de la econom!a japonesa. Dado que el

comercio entre Australia y Canad� p�r una parte, y Jap6n por

la otra, crecra con rapidez, en principio no habra raz6n p�r

la que el comercio entre los parses de America Latina del Pac!

fico y sus contrapartes m�s desarrol1adas en la regi6n no pudie

ra tarnbi�n expanderse. Sin embargo, los obst�culos eran formi

dables y no podran reducirse a terminos de distancia (el prin

cipal obstacu10 tradicional a1 comercio en todo e1 mundo) excep

to en e1 caso de Jap6n.
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Al tiernpo que una "explosi6n" de la base de recursos dis

ponibles tenia lugar en el Pacifico Occidental (Australia, Nueva

Guinea, Indonesia, etc.), y en canada , el nac'LonaLd srno econ6rnico

en Arn�rica Latina se intensificaba, afectando profundarnente las

actitudes hacia la explotaci6n, la adrninistraci6n y la cornercia

lizaci6n internacional de materias primas, en particular, recur

sos rninerales. En estas condiciones, parec!a dif!cil prever la

expansi6n del intercarnbio tradicional de materiales latinoameri

canos por las manufacturas de Australia y Canada, parses bien

dotados de materias primas. Algo similar podria decirse en

cuanto al intercarnbio de bienes industriales del Jap6n, pais

harnbriento de materias prirnas, a menos que estas tres principa

les potencias industriales del Pacifico decidieran invertir inten

samente en America Latina en ernpresas conjuntas orientadas hacia

la exportaci6n. El rapido crecimiento del comercio entre Brasil

y el Jap6n pareci6 apuntar en esta direcci6n, pero demostr6 ser

un.caso excepcional.

Si Brasil perrniti6 en los setenta que sus minerales fueran

embarcados en crecientes cantidades al mercado japones, fue por

que Jap6n, en asociaci6n con'intereses locales, invirti6 en los

sectores minero e industrial del Brasil. La presencia de empre

sas japonesas, no s610 en el sector minero sino tambi�n en el

de manufacturas para la exportaci6n, hizo que en ese periodo

fuera politicamente apetecible para el Brasil, aceptar aue una

parte considerable de su riqueza natural fuera exportada con poco
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procesamiento. En 1970 y 1976 afirm� que a otros paises de

Am�rica Latina les habria gustado que el tipo de estrategia de

inversi6n extranjera del Jap6n en Brasil les fuera aplicada.

Pense que a la larga esto podria ocurrir, particularmente si

los paises de America Latina con costa al Pacifico integraban

un mercado coman. Sin embargo, aprincipios de los setenta, el

retraso industrial y tecno16gico. asr como el tamano de las eco

nomias individuales, hacran que los llamados parses andinos fue

ran menos atractivos que Brasil para captar nuevas inversiones

extranjeras.

Por altimo, me pareci6 que en algun futuro m�s distante,

los esquemas politicos japoneses que incluian asistencia tecni

ca a las industrias pesadas propiedad del Estado, e incluso la

participaci6n en empresas de inversi6n conjunta con empresas lo

cales del Estado, podrian ser adoptados por Canad� y quizas p�r

Australia, ayudando asi al establecimiento de una nueva relaci6n

comercial intrapacifico dentro del marco del nacionalismo econ6-

mico. Tratar� de explicar mas adelante por qu� no se cumplieron

mis expectativas.

Nuevas formas de inversi6n de capital privado

En vista de las pocas posibilidades de que las econornias

desarrolladas del Pacifico canalizaran ayuda oficial hacia Ame

rica Latina a mediados de los setenta, y bajo el supuesto de
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que Am�rica Latina finalmente se daria cuenta de que el financia-

miento de las importaciones a trav�s de creditos caros a la ex

portaci6n unicamente postergar!a el Dia del Juicio financiero,

quedaron dos avenidas abiertas a la expansi6ri comercial entre

Am�rica Latina y el Jap6n, Australia y Canad�: mayores compras

de productos basicos latinoamericanos por parte de los principa

les parses del Pacifico y la aparici6n de capital no -norteameri

cano en la regi6n del Pacifico en America Latina. Este capital

tendr!a que entrar en Am�rica Latina a traves de empresas con

juntas productoras para los paises inversionistas, y de bienes

manufacturados para terceros mercados. Estas medidas aparecian

como la unica soluci6n aceptable a todas las partes interesadas,

al ofrecer un fuerte estrmulo de mediano plazo al crecimiento

del comercio intrapacifico y de las economias latinoamerica

nas.

Jap6n, la economia mas innovadora, estaba dando los prime

ros pasos sobre esta via. Dado que la superpotencia industrial

del Lejano Oriente estaba consciente de la irnportancia de Am�

rica Latina como base de recursos y como mercado de exportaci6n

potencial, el nUmero de empresas conjuntas japonesas en America

Latina, en los sectores de miner!a y manufactura, aument6 du

rante la ultima decada. Si bien todos los recursos oficiales

japoneses canalizados a America Latina en 1970 asumieron la for

ma de cr�ditos a la exportaci6n, la inversi6n directa del sector

privado japon�s en la regi6n tambien aument6, aunque lentamente.
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Ya a mediados de los sesenta, la inversi6n privada directa de

Japan en America Latina representaba cerca de un tercio del

total de las inversiones japonesas en el exterior, proporcian

mayor que en el Sudeste de Asia, supuestamente a causa del

agotamientd de las oportunidades atractivas de inversion en

esa region y a la persistencia de las condiciones de guerra en

Indochina.

Las inversiones directas japonesas en Am�rica Latina, que

alcanzaron un total de quizas $1,200 millones a fines de 1972

y de ahf pasaron a $2,000 millones en 1975, asumieron tres for

mas distintas: (1) participacion en el capital de nuevas empresas,

principalmente en los sectores administrativos de minerfa y rnanu

factura; (2) creditos para la adquisician de bienes de capital

y tecnologia per parte de empresas locales, tecnica aplicada por

las indus trias de extraccion de America Latina en la que el re

embolso asume la forma de descuentos en los precios de los rnine

rales producidos para exportar a Japan, y (3) inversion privada

directa en empresas (adquisicion de tierras para emigrantes agrr

colas japoneses en Brasil) cuya propiedad quedaba plenarnente en

manos de intereses japoneses. Tal y como informaron fuentes ja

ponesas a fines de los sesenta, mientras "el objetivo de las in

versiones en las industrias extractivas de America Latina es ase

gurar la oferta de recursos minerales necesarios para las indus

trias japonesas", el de las inversiones en el sector de manufactura

lies promover las exportaciones japonesas a traves de 1a asistencia
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a nuevas empresas industriales interesadas en el uso de plantas

prefabricadas con tecnolog!a, bienes de capital, materias ori

mas y productos intermedios japoneses; as! J�p6n podr� prote

ger su participaci6n en los rnercados de exportaci6n 0 abrir

nuevos" • En los sesenta, la rnayor!a de las inversiones en el

sector manufacturero de America Latina se concentraba en las in

dustrias automotriz y siderurgica, aunque algunas inversiones ja

ponesas se destinaron a la industria qu!mica y otras de bienes·

no-durables, tales como textiles, en America Central.

Adem�s, las grandes empresas transnacionales japonesas empe

zaron a multiplicarse en Am�rica Latina, apareciendo como contra

tistas en proyectos de propiedad del Estado, particularmente plan

tas siderurgicas, refiner!as de petr6leo y puertos. El numero de

misiones privadas ja�)nesas interesadas en la exploraci6n de re

cursos en esta parte del mundo y de,'ser posible, en su explo

taci6n de preferencia en empresas conjuntas, se increment6. Bra

sil, Chile, Peru y a partir de 1976 M�xico, parecieron ofrecer

atractivos particulares al Jap6n. As!, los intereses japoneses

en America Latina aumentaron constantemente, involucrando eroga

ciones relativamente pequenas de capital extranjero, ventas de

tecnolog!a incluida en bienes de capital, asistencia tecnica, aSl

como la exportaci6n de materias priMas recientemente explotadas y

de energ�ticos al Jap6n.

No puede decirse 10 mismo de la inversi6n canadiense que

originalmente entr� en America Latina en los primeros veinticinco
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anos de este siglo, principalmente en el sector de servicios

publicos. A mediados de los setenta, Arn�rica Latina era entre

las regiones en desarrollo la de mayor importancia cuantitati-

va para las inversiones privadas directas canadienses. Adem�s

de los servicios pdblicos, la inversi6n privada canadiense se

concentraba en los sectores de banca y miner!a del Caribe y

America Central, y en minerfa y procesamiento de metales en los

pafses andinos. Sin embargo, el panorama durante el periodo
.

1965-1975 fue de desinversi6n en el sector de servicios publicos

y de una cierta expansi6n en la minerfa, la manufactura y acti-

vidades conexas, particularrnente en las industrias de la madera

y del papel. Se estim6 que el flujo de inversiones directas de

Canad� hacia America Latina represent6 solamente una fracci6n del

total de las exportaciones de capital canadiense, canalizado prin-

cipalmente a Estados Unidos y Gran Bretana.

Si bien en 1975 no habra inversiones australianas en Am�ri-

ca'Latina, en ocasiones Nueva Zelandia concedi6 a esta �rea cr�-

ditos a mediano plazo con miras a financiar la exportaci6n de sus

excedentes agr!colas. Dado que Australia, Nueva Zelandia y Canad�

son paises importadores de oapital, era dif!cil esperar flujos

considerables de capital privado hacia America Latina, incluso

a largo plazo, a menos que tales inversiones fueran necesarias

para equilibrar el comercio con esa parte de la region del Pac!-

fico.
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La ultima pregunta que me formul� fue;lque oportu�idades
tiene America Latina de importar tecnologia no condicionada del

_---- .-�-----. .-
_ .. �

---

Jap6n, Australia y Canada en vista de que, primero, la perspec-

tiva de un flujo de capital hacia America Latina proveniente de

los principales pafses de la regi6n del Pacffico -fuera del Ja-

p6n y sin incluir Estados Unidos- era limitada y, segundo, la

creciente dependencia de las transferencias de capital/tecnolo-

gfa/habilidades gerenciales en la forma de paquete tradicional,

con un control total 0 de mayorla por parte de los exportadores

de capital, no era la mejor soluci6n econ6mica ni politica para

Am�rica Latina?

Dotado de un creciente poder econ6mico, Jap6n, que ya domi-

naba el arte de importar tecnologia por separado del capital, no

parecia estar dispuesto a desprenderse de su tecnologfa sin una

participaci6n en el capital y la administraci6n. De hecho, las

quejas expresadas en el sureste de Asia sobre la "invasi6n" de

las empresas transnacionales japonesa� fueron eco fiel de las

quejas en Am�rica Latina, Australia y Canada sobre el creciente

predominio de las empresas transnacionales norteamericanas en

sus economfas. Sin ernbargo,�a limitada experiencia de America

\"/

\

\
I_..--.

Latina con Jap6n entre 1960 y 1975, sugiri6 que las actitudes

de los sectores privado y publico del Jap6n hacia la dotaci6n de

capital, tecnologia y administraci6n a America Latina podrfa, de
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alguna manera, ser mas flexible de la que prevalecfa en el mundo

corporativo norteamericano. Tal vez, se esperaba esa flexibili-

dad dado el hecho de que supuestamente el Jap6n no consideraria

conveniente comprometerse demasiado en cuanto a invertir capital

en un grupo de pafses en desarrollo del otro lade de la Cuenca

del Pacifico, considerados de importancia secundaria. Cuales-

quiera que hayan side las razones, el desempeno japon�s parecfa

coincidir, hasta cierto punto, con las exigencias del nacionalis-

mo econ6mico de Am�rica Latina. Ademas, (debido a la tradici6n
\

japonesa de adaptar las tecnologfas extranjeras, su tecnologia \
parecra a su vez ser mas ajustable a las condiciones latinoameri-

canas que las norteramericanas.

Los flujos de inforrnaci6n

Independientemente de cuales sean las ventajas para America

Latina de una mayor asistencia oficial para el desarrollo prove-

niente de los principales paises del Pacifico, fuera de los Es-

tados Unidos, de la creac�6n del nuevo comercio intrapacifico,

de la entrada de capital privado extranjero p!oveniente de los

pafses avanzados de la regi6n en condiciones mas flexibles que

las tradicionales en el hemisferio, y de inyecciones de tecnolo-

g!a de factura japonesa, australiana y canadiense, con 0 sin par-

ticipaci6n de estos parses en el capital, en la primera mitad de

los setenta consider� que podr!an derivarse beneficios tangibles
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al acrecentarse la conciencia regional p�r parte de quienes dise

nan las politicas econ6micas en America Latina, es decir los ex

pertos t�cnicos y los cientificos sociales. ' Bas€ tales expec

tativas en el hecho de que los tres principales parses del Pa

cifico (Jap6n, Australia y Canad.1), a diferencia de America Lati

na, tuvieron �xito en el disenar y en la ejecuci6n de politicas

que redujeran a una dimensi6n manejable las fricciones entre los

poseedores de capital y tecnologia extranjeros, por una parte,

y los parses receptores, p�r la otra.

En resumen, si bien en 1970 y en 1976, visualice cierta po

sibilidad de abrir Am€rica Latina al llamado mercado del Pacifi

co en materia de capital y tecnologia, ' me pareci6 que quiz.1

acort6, el paso m.1s urgente y ben€fico para America Latina podr!a

ser ampliar la comunicaci6n y los canales de informacion con los

paises m.1s distantes de la Cuenca del Pacifico. En una palabra,

esperaba el efecto demostraci6n sobre America Latina de las estra

tegias de desarrollo adoptadas por Jap6n, Australia y Canad.1 des

pues de la Segunda g;uerra mund La L y una mayor complementaridad en

el comercio y la inversi6n dentro de toda la region, America Lati

na inclulda.

III
.

'.�

A prineipios c1e los ochenta, debo admitir que casi todas las

modestas predicciones, expectativas y esperanzas sobre la posible
�--"""
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expansi6n de los lazos econ6rnicos, financieros y tecnol6gicos

entre los principales parses avanzados del Pacifico y America

Latina, fueron incorrectas. En primer lugarN las relaciones

entre Australia y Canad�, p�r una parte, y los parses de Am�rica

Latina, por la otra, siguen siendo extremadarnente debiles. Se

gundo, a pesar de cierto inter�s acadernico y de la comunidad em

presarial japonesa p�r la cooperaci6n en la Cuenca del Pacifico,

las relaciones de Jap6n con Am�rica Latina estan estancadas, si

se las compara con la impresionante expansi6n del comercio, el

flujo de capital y las exportaciones tecnologicas japonesas hacia

otras partes de la region del Pacifico, el Sud'este de Asia y Medio

Oriente.

Este fen6meno no puede explicarse exclusivamente con base al

retroceso que sufriera la economra mundial en 1974, reflejado en

la reducci6n general del rndice de crecimiento de los paises de

econornra de mercado avanzados y los socialistas. Las economfas

de la Cuenca del Pacffico en general, y en particular Japan y los

pafses recientemente industrializados (Corea, Taiwan, Hong Kong,

Malasia y Singapur) I registraron en la (iltima d�cada fndices de

expansion comercial y de crecimiento mas elevados que los prornedios

globales, excluyendo tal vez el bloque socialista europeo (hasta

1978). El constante ascenso del Japon al range de potencia econo

mica, financiera y politica, no tuvo rival. En 1978 e1 PNB ja

pones equivalio al· 40 por ciento del PNB de Estados Unidos; su VQ

lumen de comercio exterior ocup6 el segundo lugar, tras Estados
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Unidosi y su acervo de divisas fue el segundo, despues de Alema

nia Occidental. Si bien los economistas japoneses pueden argu

mentar que el "milagro japones" disminuyo entre 1965 y 1972 0

que definitivamente terminG despues de la llamada "crisis petro

lera" de 1973/74, las fuentes extranjeras no cons Lderan que el de

s empeno del pais .s ea desalentador y subrayan la extranrdinaria

elasticidad japonesa ante las tendencias recesivas mundiales.

Los observadores extranjeros no tienen problema para identi

ficar los factores responsables del extraordinario exito japones:

el inexorable impulso a la productividad unido a un sorprenden-

te progreso tecnolagicoi la integracion de las polrticas indus

triales con las de comercio exterior, 10 que permite una constan

te modernizacion industrial frente a otros paises avanzados; la

cooperaci6n libre de conflictos entre los sectores publico y pri

vado; y, p�r ultimo, aunque no menos importante, la ausencia de

gasto militar. Podria parecer paradajico el que este paquete in

tC'ryrado de politicas de "nacionalismo econ6mico" que ha seguido

Japan desde la derrota en la Segunda Guerra �lundial, fuera, en

gran medida, la causa de su tan limitada presencia economica y

financiera en Am�rica Latina. Para Australia, Canada y los parses

rec Lcnt.emen+e indust:r:ializados del Lej ana Oriente, Ameri·-'a Latina

casi no existia y para Japan sigui6 siendo marginal, economica y

poLf t.a cament.e, 1urante todo el peri:odo de su ascenso a la catego

ria de superpotencia econ6mica.
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Las cifras, presentadas en dos tablas al final de este

documento, sobre flujos de comercio durante el periodo 1974-1978

entre Japan y America Latina, Australia, Canada y los paises en

desarrollo de Asia (excluyendo el Medio Oriente), y sobre los

cambios relativos en la distribuci6n del comercio japones entre

1969 y 1978, apoyan la aseveracien anterior. En terminos muy ge

nerales, tanto las exportaciones como las importaciones de Japen

con America Latina se estancaron en los setenta (en algunos ca

sos, incluso a precios vigentes) y su participacien en el comer

cio global del Jap6n descendi6 entre 1975 y 1978 de 6.2 por cien

to a 4.4 en el caso de las exportaciones, permaneciendo al nivel

de 3.5 por ciento para las importaciones. Este estancamiento ab

soluto y relativo no puede explicarse simplemente p�r el marcado

incremen·to despues de 1973 en los costos de las importaciones ja

ponesas de petr6leo. Refleja m�s bien la dinamica del comercio

japones con los paises desarrollados y en desarrollo productores

de recursos, asi como la estrategia politica y los esquernas de

desarrollo industrial del Jap6n. Sin considerar el petreleo,

entre 1974 y 1978, Jap6n registr6 aumentos, tanto en terminos ab

solutos como relativos, en sus importaciones. de recursos de la

Cuenca del Pacifico de paises no-latinoamericanos y de otras eco

nomias asi�ticas en desarrollo. Tambien expandi6 considerable

mente, en terrninos absolutos y relativos, sus exportaciones indus

triales a todos los segmentos de la economia mundia1, a excepci6n

de America Latina. A pesar de la creciente cuenta petrolera, las
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importaciones japonesas de Australia, Canada y las economias en

desarrollo de Asia y Oceania aumentaron de un 18.0 p�r ciento

del total de las importaciones japonesas en 1974, a mas de 25

p�r ciento en 1978. Las exportaciones con el mismo destino per

manecieron en 28.0 y 26.0 por ciento del total de exportaciones

japonesas en ambos anos. Estas cifras indican que a fines de

los setenta, las economias de Asia y Oceania se integrarnnestre

chamente con el Japan, en gran medida, debido a la "explosi6n de

recursos" en la regian y a la complementariedad de ambas partes.

As! se hace patente que el comercio sigue al crecimient"o y no vi

ceversa, como postulan los econornistas neoclasicos.

Muchos factores influyeron en contra del desarrollo de rela

ciones sostenidas entre Japan y Am�rica Latina:la distancia. el

"nacionalismo sobre los recursos" en America Latina, y los lazos

de esta ultima con la econom!a norteamericana. Si bien el "na

cionalismo sobre los recursos" hizo de America Latina una fuente

dificil de importaciones para Japan su proceso relativamente avan

zado, pero desintegrado, de sustituci6n de importaciones, domina

do considerablemente p�r las empresas norteamericanas. la hizo un

mercado "dif!cil" para Japan. En tales cond.i cd.one s , America Lati

na sigui6 enfrentando un continuo deficit en cuenta corriente con

Jap6n, en contraste con el continuo excedente de Australia, Cana

da y las economias de mercado en desarrollo de Asia y Ocean!a,

tambien con respecto al Japan. Esta situacian contribuy6 a la

inestabilidad financiera de Am�rica Latina y cre6 obstaculos al

flujo de capital privado japones.



La politica de comercio e inversi6n de Jap6n en America La

tina fue mas conservadora que en otras regiones, no s610 a causa

del nacionalismo econ6mico latinoamericano, sino tambien por su

inestabilidad politica y financiera general, ademas de las acti

tudes egocentricas de las corporaciones japonesas, no compensa

das por medidas de politica oficial. La estrategia japonesa en

America Latina que parece perfectamente correcta desde el punto

de vista de la maximizaci6n de utilidades, puede quizas ser des

crita en los siguientes terminos: importar marginalmente si los

precios y las condiciones son mejores que en otras regionesi maxi

mizar las exportaciones siempre que sea factible, con la ayuda de

facilidades crediticias oficialesi participaci6n en empresas con

juntas con el menor capital posiblei y mantener el control de la

tecnologia. Esta es, al menos, la forma en que la mayoria de las

fuentes oficiales y privadas de America Latina percibe las rela

ciones comerciales con Jap6n.
I

Se ha senalado, por ejemplo, que a pesar de numerosas inicia

tivas mexicanas, la inversi6n y el comercio japoneses en Mexico

se estancaron en las dos liltimas decadas. 8610 aparecieron los

primeros signos de expansi6n despues que Jap6n "descubriera" los

recursos petroleros de Mexico. En consecuencia, si bien las inver

siones japonesas en Mexico sumaron $180 millones de d6lares en 1979

e igualaron el valor acumulado de todas las inversiones japonesas

anteriores en ese'pais, los proyectos de inversi6n japoneses en

Mexico para 1980-1982 fueron de cerca de $1,000 millones. Se piensa

en Mexico que este fuerte y repentino interes de las empresas
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manufactureras del Japan refleja no solamente fe en un crecimien

to econamico prometedor en el futuro proximo de Mexico, sino tarn

bien se relaciona con el interes directo del" Japan por diversi

ficar su acceso a recursos petroleros.

Todo esto pod r'Ea sugerir que, si bien ·-al igual que otros

parses industrializados- Japan cuenta con una estrategia econorni

ca para si, en mas de un cuarto de siglo no logra elaborar una

estrategia hacia el mundo en desarrollo que fuera global y acep

table para ambos ni, para el caso, una estrategia mas limitada

en sus relaciones econamicas a largo plaza con America Latina.

Hubo dos factores de importancia en el desinteres mostrado por

Japan hacia America Latina: el exito japones al asegurar acceso

a los crecientes recursos en Asia y Oceanra, y las amplias oportu

nidades para extender el mercado de manufacturas, tanto el del

area del Atlantico Norte, como en Asia en desarrollo. El prolon

gado y creciente estancamiento econamico internacional, esta carn

biando ahora todos los parametros con los que Japen habla logrado

operar con buen exito despues de la segunda guerra mundial.

Esta es tal vez la razon, como 10 senala Tokio ampliamente

a principios de 1980, p�r la que Jap6n est& actualmente ocupado

en buscar una nueva serie de lineamientos polrticos y econamicos.

Esta tarea saca a la luz el renaciente interes politico por el

concepto ampliado de cooperacian en la Cuenca del Pacifico, y la

atenci6n de los c!rcu10s academicos a los problemas del Tercer

Mundo. En el trasfondo de 1a busqueda de nuevas posturas subyace
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el inter€s del Jap6n en una participaci6n potencial en la rtltima

fase del conflicto entre los Estados Unidos y la Uni6n Sovi�tica,

que amenaza destruir el delicado equilibrio en las relaciones po'

liticas y econ6micas de Jap6n con la U.R.S.S. y Chi.na. La briaquc

da de nuevas soluciones se complica ante la presencia de COS es

cuelas de pensamiento en Jap6n con respecto a1 crecimiento futuro

de la ecanomia del pais. Una de elIas tiende a incorporar la idea

del "erecimiento cer�", mientras la otra desearla asegurarlo me

diante el aumento en el gasto militar.

Dada la actual posici6n de poder econ6mico de Jap6n, es difi

eil creer que pueda postergarse la toma de grandes decisiones es

trat€gicas, politicas y econ6mieas globales que involucren el aban·

dono de la postura de la posguerra, en el sentido de que "Jap6n

pueda seguir solo" con sus recursos econ6micos, bajo e1 paraguas

del poder norteamericano. Segura.mente habra mo-t i f i.cac i.ories tam

bi€n en el presupuesto de qu� 10 que es bueno a carto plazo para

las empresas japonesas, 10 es t.ambLen para e L futuro del pals c.

largo plazo"

IV

Apar€:ntementc hay cuatro opciones centrales para el futuro

de la ecoriomEa j aponesa , Debido a su pos iei6n en la economia y

la polltica mimdiales, ninguna de elIas es purarnente eeon6mica;

todas t;cnen impli.caciones eGtrat€gicas y politicas. Tales op-



228

1. La estrategia del "crecimiento cero";

2. El apoyo al crecimiento mediante un mayor gasto militar;

3. La cooperaci6n transpacifica de amplia enveitJadura, y

4. El que Jap6n adopte las propuestas de restructurar la

economia mundial, a la luz del grave impacto de la crisis

internacional sobre las relaciones Norte-Sur.

La estrategia de "crecimiento cero" podria ser atractiva

para ciertos sectores de la sociedad japonesa, en su mayor1a in-
'

telectuales, que se preguntan si llegar a los niveles de ingreso

per capi t.a de los Estados Unidos, Suecia 0 Kuwai t tienc :cealmente

sentido, en terminos de bienestar social e individual. Sin embar

go, en las condiciones actuales del mundo, es una estrategia inma

nejable y que a S1 rnisma se traiciona. La baja aguda de los indi

ces de crecimiento japones tendria un impacto rnuy negativo en

las economias y las perspectivas de desarrollo de los parses np

Asia y otros en vias de desarrollo, una vez aceptad.o que e1 cre

cimiento es 10 que impulsa al comercio y no v i c evers a . En con s e-

cuencia, con un "crecimiento cero" Jap6n simplemente no podrfa

darse el lujo de concebir ningun tipo de coexistencia pacifica

entre una isla de prosperidad y el pobre y estancado continente

asiatico. El problema actual de la economfa mundial se debe, en

gran medida, a la desaceleraci6n de los indices de crecimiento

en los parses avanzados debido a politicas deflacionarias que
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inhiben el crecirniento, sin hacer frente a la inflaci6n. M�s

de la misma medicina conduciria a un desastre internacional,

politico y econ6mico.

El crecimiento a traves de un mayor gasto militar japones,

atractivo -por obvias razones- para los proponentes norteameri

canos de la guerra fria, a la larga conduciria al suicidio nacio

nal. Un comentarista europeo, conservador pero ilustrad� apunta

ba que casi todos los vecinos asi�ticos del Jap6n piensan que

un rearme importante japones en los ochenta serra la peor res

puesta a las acusaciones norteamericanas de no participaci6n.

Japon ha hecho mucho m�s por la libertad del mundo al gas tar me

nos dell por ciento de su PNB en defensa en los dltimos 35 afios,

de 10 que hizo al gas tar veinte veces esa suma en los 15 anos

anteriores. Todos los vecinos temen la entrada de ",-("\lnFl0ns en

el proceso de toma de decisiones del Jap6n. Recon0(" en que la

experiencia sin precedente de .Tapon como gran potencia no arrni'l.'

da, ha sido una leccion para otras grandes potencias.

Si seguimos esta Lfnea de arqumerrt.ac Ldn hasta su ult.ima

consecuencia, podrfa aventurarse la predicci6n de que sj el impulso

de rearme japones fuera a contribuir para detonar el conflicto mili

tar entre Estados Unidos y la Uni6n sovLet.i.ca, Hiroshima y Nagasaki

serran, para los supervivientes del holocausto nuclear mundial (si
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acaso hubiera alguno} agapes socia1es inofensivos. Por otra

parte, es muy probable que el prop6sito real de empujar a1

Jap6n hacia la via del armamento, tuviera mas que ver con 1a

competencia japonesa en el mercado rnundial, que; con razones

de seguridad.

Una mayor cooperaci6n en la regi6n del Paclfico, siguien

do las Ilneas postuladas en los setenta bajo los auspicios de

las Conferencias sobre Comercio y Desarrollo del Paclfico,

que involucrara una mayor participaci6n de America Latjna,

tendra pocas posibilidades de lograr un exito sostenido, mientras

este divorciada de un enfoque global de los obstaculos econ6mi

cos internacionales. En las condiciones de una "explosi6n de

recursos" (excluyendo el petr61eo) en la Cuenca del Paclfico,

la economla de la regi6n enfrenta las tendencias intrlnsecas

hacia la producci6n de excedentes en productos hFisic:os, 1a

depresi6n de los precios reales y las violentas fluc�uaciones

especulativas a corto plazo en los precios de los productos

basicos. El perfil internacional del comerciu de productos

basicos afecta negativamente las economias de los palses en

vias de desarrollo, agobiadas por un endeudamiento externo

excesivo. Unicamente la recuperaci6n econ6mica en los paises

industriales y la estabilizaci6n del comercio de productos

b�sicos, podran hacer que los problemas de los parses menos

desarrollados sean manejables. La decreciente capacidad de

absorci6n de las regiones en desarrollo, debida a la deuda

externa, a la inflaci6n y a la escasez de financiarniento para

el desarrollo, hace improbable que estas regiones, incluyendo
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los principales parses recientemente industrializados,

puedan expander sus mercados de importaci6n,de manufacturas,

del Jap6n 0 de otras fuentes. La ola p.rot.ecc Lon.ts+o en el

mundn industrial y la guerra comercial entre sus principales

component s nacionales, est'n acompafiadas de la reducci6n

de lOG mercados de los parses menos desarrollados. En los

casos en que esto no ocurre, el costo ser' el aumento en la

deuda externa privada. Si bien en principio es posible tener

esperanzas de expansi6n a corto plazo en los flujos de comercio,

inversiones y tecn010gra en la cuenca del Pacrfico. €sta serra

claramente marginal.

La cuarta y dnica opci6n racional a largo plazo es la

participaci6n seria del Jap6n en la reestructuraci6n de la

economra mundial. Las propuestas detalladas hechas en este

sentido, fueron expresadas por la Comisi6n Independiente sobre

Aspectos de Desarrollo Internacional bajo la presidencia del

excanciller de Alemania Occidental, Willy Brand t., Lo que po s t.u l a

la Comision Brandt a escala mundial es una suerte de ; ambio

radical en las r01aciones entre los parses inrlustriales y los

en vfas de desarrollo. Algo simi lar ocurri6 enr.re Lrs pueblos

ricos y pobres de los parses avanzados desde 1a revoluci6n

industri.al. Lo que es mas la comisi6n s efia l.a que lns camhi.os

es·tructurales propuest.os y la transfernncia mas i.va de recursos

del opu l.ento N0J::-te a L pobre Sur, es del interes de' Norte.

Dado que on eJ periodo de la posguerra ,Jap6n llcg6 a formar

-r

part0 del Narir super rico (no s6lo del rico), debe tomar

scridmente las propucstas de la Comisi6n Brandt, si no
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por otras razones, porque en ausencia del cambio basico

en las relaciones econ6micas y polfticas internacionales,

Japon p�r s1 solo, con su riqueza y su poder, no tendra

un futuro a largo plazo muy brillante. Reflexionar mas,

siguiendo las lfneas trazadas por la propuesta de un

est!mulo global a la economfa internacional hecha, por

ejemplo, por el Mitsubishi Research Institute en 1978, es

muy necesario en Jap6n y en otras naciones desarrolladas

de la Cuenca del Pacffico.

La propuesta de un "Fondo Global de Infraestructura"

planteada por Mitsubishi, contempla la necesidad de un

"New Deal" global que surja tanto del fracaso de la po11tica

econ6mica keynesiana de la posguerra para evitar el estancamien

to en el Norte, y de la urgencia de erradicar la pobreza en el

Sur. En cuanto a 10 primero, se sefiala al "Fondo de Estfmulo

Global" como el unico medio viable para lograr un crecirniento

sostenido en el contexto de un progreso'tecnologico accidentado,

un sesgo inflacionario en los esfuerzos nacionales financiados

estrictamente por el d�ficit y el colapso del si.stema monetario

internacional de Bretton Woods.

Especfficamente la propuesta plantea una inversion de

$500,000 millones de dolares antes del fin de siglo, en una

serie de "superproyectosll, tales como la generaci6n masiva

de energfa solar 0 el uso de las corrientes marinas para

la producci6n de electricidad, equivalente a un programa

internacional de obras pUblicas. Los proyectos tendrfan como

meta incrementar el abasto de energ�ticos y alimentos para
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los pa'Lses en desarrOllO_] se estima que una inversion

anual de $13,000 millones, resultarfa en un multiplicador

anual de $25,000 millones de la demanda agregada.

Mi tsubishi sefiala que el impacto inflacionario de la propues-

ta serfa mitigado a trav�s del efecto que el proyecto tendrfa

/

al relajar las limitaciones de un escaso abasto potencial de

los sectores alimentario y de energ�ticos. La propuesta plantea

un fonda conjunto OPEP/OCDE, dividiendo la cifra sugerida de

$13,000 millones de dolares anuales entre Alemania Federal,

Japon y los Estados Unidos ($5,000 millones)OPEP ($5,000 millones)
/-

Y otras naciones industriales ($3,000 millones). (Estos fondos

--J-provendrfan de fuentes publicas y requerirfan un incremento del

30 por ciento en el rubro de asistencia oficial para el

desarrollo de los pafses industrializadosj Uno se prequnta por

que se ha hablado tan poco en el Japon de las propllestas

Mitsubishi y tanto sobre dar apoyo al crecimiento economico a

trav�s de un mayor g¥to militar, 10 que claramente entra en

conflicto con las ideas de cooperacion en materia de comercio

y desarrollo en la Cuenca del Pacffico y con los ideales latjno-

ame rLcanos •
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Nota

1.- M.S. Wionczek, "The Pacific Market for Capital, Technology

and Information and Its Possible Opening in Latin America",

Journal of Common Market Studies, 10, No.1, Septiembre

1971, pp. 78-95. M.S. Wionczek, "Latin America and the Pao Lf ic

Region: Trade, Investment, and Technology Issues" in R. W.

Fontaine and J.D. Theberge, Latin America's New Internationalisn

New York, Praeger, 1976, pp. 56-72.



Cuadra I

COMERCIO DEL JAPON CON EL MUNDO, AMERICA LATINA, AUSTRALIA, CANADA Y

LAS ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO DE ASIA Y OCEANIA, 1974-1978

(millones de dolares)

IMPORTACIONES ClF EXPORTACIONES FOB

1974 1975 1976 1977 1978 1974 1975 1976 1977 1978

MUNDO 62094 57864 64504 70560 78731 55538 55754 67028 804700 97501

ALALC 2052 1891 2016 2541 2501 ALALC 3159 2685 2685 3483 3858

Mere. eomiin 143 194 256 321 237 Mere. eomiin 255 185 314 466 436

centroameri- centroameri-

cano

cano

CUba

442 341 50 63 106 Panama 1018 1134 1304 1328 1445

AMERICA 2638 2426 2312 2915 2844 4432 3904 4303 4877 4729

LATINA

Argentina 230 214 253 419 461 Argentina 443 363 233 300 200

Brasil 662 884 819 947 787 Brasil 1389 926 882 840 1252

Chile 403 258 298 327 367 Mexico 307 347 386 451 639

Mexico 309 212 248 301 356 Venezuela 400 359 563 917 771

1604 1568 1618 2094 1971 2539 1995 2064 2508 2862
---

Australia i§Q 4160 5358 5285 5299 Australia 1996 1740 2309 2330 2692

Canada 2666 2499 2715 2881 3182 Canada 1589 1151 1552 1708 18n

Asia y Oceanfa Asia y Ocean1a

Parses menos
Parses menos

desarro11ados*
desarro11ados*

14903 10837 14700 15428 17:)07 12773 12669 14193 17127 23398

*Excluyendo e1 Medio Oriente

Fuente: U.N. Yearbook of International Trade Statistics, 1978, Vol.I.
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Cuadro II

DISTRIBUCION DEL COMERCIO JAPONES POR REGIONES PRINCIPALES
(Pore enta jes )

IMPORl'ACIONES C.!. F. EXPORTACIONES F.O.B.

1969 1974 1978 1969 1974 1978

Econorn!as de rnercado
desarrolladas 53.1 41.7 41.5 52.6 47.7 47.2

Parses rnenos desarrollados 41.2 53.2 53.7 41.2 45.0 46.0

Parses socialistas 5.7 5.1 4.9 6.2 7.3 6.8

Estados Unidos-Canad� 31.7 24.7 22.8 31.4 23.3 25.8

Europa occide�tal 9.6 8.0 9.1 10.9 11.5 13.8

Asia en desarrollo 15.8 20.1 22.0 26.4 22.6 23.7

Medio Oriente 12.7 24.6 26.0 ' 3.4 6.1 10.1

America Latina

(

exc 1. Cuba) 7.0 3.5 3.5 4.0 6.2 4.4

Fuente: U.N. Yearbook of International Trade Statistics, 1978, Vol. I.
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