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dios Latinoamericanos y del Instituto de Planeaci6n Socioecx> 
n(mica de la Universidad Tsukuba de Jap6n. Ha participado eñ 
diferentes proyectos de estudio sobre cex>peraci6n entre ~ 
rica Latina y Jap6n. Uno de los resultados de estos proyec
tos es el volumen: TowaPds New Forme of Economic CoopePation 
Be~een Latin AmePica and Japan. Econamic Oammission for 
Latin America/International Developnent Center of Japan, 
1979. &iit6 en japc>nés el libro CoopePaci6n PegionaZ e indus 
tPiaZizaci6n en AméPica Latina. Institute of Developing 
Eooncmies Tokio, 1980. Es autor, as:imisno, de otro volunen, 
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Introducción 

ama~ Mart!nea Lego~~eta 

En 1951, despu&; de laboriosas negociaciones se f~ en san 
Francisco, Estados Ulidos, el Tratado de Paz ocn Jap6n que 
puso fonnalmente f.in a la segunda guerra 1ll.lndial.. .MI!xioo es
tuvo entre los pa!ses que fiJ:maron el documento. En 1983 se 
Cl'llpl.ieron más de 32 años de relaciones dipl~ticas oonti
nuas entre .MI!xioo y Jap6n; tiE!lp) de toda una generac:i.6n em
pleado en fortalecer los v!nculos .internacionales existentes 
entre los dos pa!ses desde el siglo XVI. Fue a partir de 
1980 amndo antas naciones .iniciaran una nueva etapa en sus 
relaciones que se destao6 por un mayor acercamiento, prefe
rente en la oooperaci.&t E!OCDinica, sin menoscabo, por otra 
parte, de los ~itos cultural y educativo. 

'.1anando en oonsiderac.i.6n lo anterior, aunado a la nec:esi
dad cada vez más w:gente de estas relaciones, era necesario 
haoer un an4l.isis y una revisi6n de los procecilin:ientos de am 
bos pa!ses en sus intentos de acercamiento: ¿córo fue utili'= 
zado este periodo que abarca desde 1951 hasta el decenio de 
los ochenta?, ¿córo creci6 esta relaci6n y en qué cal'IIX>S se 
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signifiaS?, ¿cóto progres6 el crecimiento nutuo?, ¿cuáles 
fueron los aciertos y ~nuevas medidas ser1'.an necesarias? 

En los 1U tinDs añ::>s se hab1'.an venido creando varios foros 
intemacionales encargados de examinar los diversos aspectos 
de esas relaciones. Sobresalen los de carácter econ{micx): 
(reuniones de harbres de negocios), la canisi6n nrlxta del 
convenio canercial, la canisi6n nrlxta del convenio cultural 
y t&:nioo y, entre otras, la rami6n int&gubernamental eoo
rxinica. 

No obstante todo esto, era necesario un foro mx:ho mb am 
plio, de tipo acadénioo, que considerara y analizara estas -
relaciones desde todas las perspectivas a su alcance. Esta 
obra oolectiva se llevó a cabo en el Simposio: Zas Pelacio
nes M6xico-Jap6n de la posguePPa a los años ochenta; celebra 
do en ~ioo los dtas 16, 17 y 18 de marzo de 1983 en El ~ 
legio de ~ioo. Fue la pr:hnera ram:i6n acadéni.ca de refle
x:i6n conjunta abocada, en un maroo de libre expresi6n y dis
cusidn, al ~isis global de estas :inp:>rtantes relaciones. 

El Sjnp:>sio fue organizado por el centro de Estudios de 
Asia y Africa de El Colegio de ~oo can la oolaboraci6n 
del Fideicaniso del FoiXIo de la Amistad ~oo-Jap6n. Este 
Ebndo se consti'tuy6 en 1980 oc:m:> uno de los resultados de la 
visita del primer ministro de Jap6n, Masayoshi aura, a ~ 
oo. su canité técnioo, instituido en la Secretada de amca= 
ci6n Pablica, apoy6 can mx:ho interés esta ram:i6n e hizo ~ 
sible la presencia en el S:inp:>sio de los profesores japone-
ses participantes. 

Tallaran parte en este evento distirv:}uida.s perlDlali.dades 
japonesas y mexicanas que, en fol:ma profesional, esbxüan 
las relaciones internacionales de antx:>s pa!ses entre s!, y 
las relaciones de antias can .Anérica Iatina. 

El Sjnp:>sio rami.6 por primera vez las aportaciones y re
flexiones de acadénioos, funcionarios ~lioos y harbres de 
enpresa que, a t!tulo personal, participa.roo en la considera 
c:i6n de las relaciones ~ioo-JapeSn, oc:m:> se han dado hasta
el nmento y se avisaran para el resto del presente decenio. 

Desealoos dejar constancia expresa de la oolaboraci6n del 
Fideicaniso del Falda de la J\mistad ~ap6n que junto 
con El Colegio de ~ hizo posible este encuentro. Agra
deceliDs t.allb~ al señor embajador de JapeSn en Ml!xioo y a 
los señores funcionarios de oatpañ!as y bancos japoneses que 
aceptaron participar en el S:inp:>sio. Desde luego que la reu
n:i6n hubiera sido un ejercicio inoatpleto sin la participa
ci6n de los distinguidos acadénicos y funcionarios mexica
nos. A todos expresam>s nuestro agradecimiento. 

El volumen que presentanos ah:>ra: Relaciones Mkico-Jap6n: 
nuevas dimensiones y pePspectivas constituye el resultado de 
los trabajos y discusiones habidos durante el S:imposio. 



Introducción 

Akio Hosono 

El Colegio de Ml§xioo ha dado mucha mportancia desde hace 
largo ti.erlpl a los estull.os sobre Jap6n y otros pa!ses asiá
tioos y africanos, a trav68 del Centro de Estudios de Asia y 
Africa incluso antes de la iniciaci6n de una pol!tica mexica 
na :md.s activa frente a Jap6n. As!, este Centro mantiene una
.inportante actividad acadéni.ca y difusora y cuenta con un 
grupo de especialistas de alto nivel que lo constituye en 
una de las instituciones lideres en Anérica Latina en el 
avance de estos estudios. 

Es por esto que, en mi car4cter de japc:>n&, que conoce y 
ha trabajado con varios investigadores de este Centro desde 
hace bastante ti.erlpl, considero natural el que haya sido El 
Colegio el organizador de un smposio de la categoda del 
que nos ocupa. 

Este encuentro es, OCIID afinna. el profesor Mart!nez Lego
rreta en su introduoci6n, el pr.imero en su gEnero, tanto en 
M&ioo OCOD en Jap6n. se reviste, a mi juicio, de una gran 
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14 RELACIONES MEXICO..JAPON 

.inp:>rtancia por haberse llevado a calx> en m::mentos de fuer
te crisis nundial. El COlegio merece felicitaciones, espe
cialmente de nosotros los japoneses, que, a la fecha, toda
v!a no organizanos un s:inp:>sio de esta magnitud y alcance. 

Por 1Utino, quiero dejar constancia del ambiente pleno de 
frarqueza y profesionalisuo dentro del que se desarrol16 es
te encuentro debido al alto nivel aca.démioo que El Colegio 
mantuvo durante el evento. 

Agradezoo por tanto a las autoridades y profesores de es
ta instituci6n y en particular al profesor Qnar Martinez re
gorreta que realiz6 la dificil tarea de organizar este rele
vante encuentro. Estoy convencido que sin su ayuda no habr!a 
sido posible el ~ito logrado y, por supuesto, la publica
ci6n del presente vol unen. 



Resumen y comentarios 

amar Mart!nez LegOPPeta 
Akio Hosono 

* Los cx:upiladores agradecen profurldanente la colalx>raci6n 
en este trabajo del señor Guillenoo Quartucci, investigador 
de El Colegio de lécioo. 
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l. PERFIL HisroRICO: VISICN RE!'R)SPEX;TIVA, AIO\NCES 
Y PERSPEX:TIVAS DE ~ REIJ\CICNES EN1'RE MEKICO Y JAPW 

En esta pr.inera sesi6n se presentaron de manera anplia, los 
puntos más relevantes de las relaciones entre *ic:o y Ja
p(Sn; y se plantearon nuevas perspectivas de an41isis quepo
dr!an ser 1itiles para ani:las naciones en el futuro. 

El trabajo del profesor Yamada ofrece infonnaci6n inédita 
que abarca desde las relaciones ecc:m&rl.cas hasta las cul blra 
les. -

El profesor Rarero hace referencia en un principio a que 
la pol!tica exterior de *ico se ha caracterizado, en gen~ 
ral, por su introversi&l y pasividad. Considera inportante 
replantear el problana desde tma perspectiva totalizadora 
(social, pol!tica, eoon(mica, cu1 tural, etc.), que adenl4s in
terrelacione sistertáticane1te lo nacional con lo intemacio
nal. 

Por otra parte, al hablar del caso concreto *ic:o-Jap(Sn, 
y en particular de sus relaciones eoon(micas, parece estar 

17 



18 RELACIONES MEXICO..JAPON 

influido por el estereotipo, bastante can!ln entre los inte
lectuales nexicanos, de ubicar estas relaciones en el esque
ma Norte-SUr. Citarenos un ejarplo: afinna que las nuevas 
tendencias de desarrollo est:&l marcadas por la presencia ca
da vez mis detenninante del capital financiero a través de 
las ntpresas Transnacionales (ET) , "que son el resultado de 
la concentraci6n de la producci6n y el capital, concentra
ci6n que propici6 una gran contradicci6n entre paises desa
rrollados y subdesarrollados". Creenos que reducir el proble 
ma a este enfoque significaría dejar de lado una serie de -
factores .inp:>rtantes, particulares de Jap6n y México. 

El profesor Ranero habla también de las diferentes etapas 
que señalan las relaciones poUticas y econánicas de ambos 
paises. Destaca en priloor lugar la trascendencia de la ini
ciativa del presidente Luis Echeverr!a, en la d~da de los 
sesenta, que no tuvo la respuesta :iimediata por parte de Ja
p6n, caro habr~ sido de desear. Afinna, asimiSITP, que el s.!_ 
guiente paso del gobierno de México fue utilizar el petr6leo 
caro inst.nmento de desarrollo industrial, y que fue Jap6n 
el que taró la iniciativa de estrechar relaciones al encon
trar en México una fuente segura de suministro de crudo. Aho 
ra · bien, con el desquiciamiento del mercado petrolero nnm-
dial parece iniciarse una tercera etapa, en la que México ve 
minada su capacidad de negociaci6n. El profesor Ranero seña
la que esta situaci6n puede interferir en el desarrollo futu 
ro de las relaciones entre ambos paises. Consideram:>s, por -
esta raz6n, que es necesario propiciar la brtsqueda activa, 
por anba.s partes, de caminos no influidos por factores coyll!l 
turales, tan claramente marcados caro hasta ahora. 

A su vez, el profesor Yama.da señala el desconocimiento nu 
tuo que existe entre la cultura y sociedad de ambos paises,
por lo que cree necesario hacer esfuerzos encaminados a una 
mayor cooprensi6n y acercamiento .. 

Creenos inportante destacar las ideas que, sobre esto, ~ 
presa el canentarista, profesor Gon~lez Navarro. Señala que 
los nexicaros tienden a identificarse con la cultura euro
pea, y que, caro dice el profesor Yama.da, la nentalidad an
ti-norteanericana y pro-japonesa que se dice existe en Méxi
co no es mis que un mito. lo que se da con respecto a Esta
dos Unidos es un sentimiento ambivalente: por una parte, de 
rechazo en defensa de la identidad propia, y, por otra, se 
le ve caro I!Ddelo de m::xiernizaci6n. Con respecto a Jap6n y 
Olina, el profesor Gon~lez Navarro, señala que la mayor s~ 
pat!a hacia Jap6n se explica por razones hist6ricas. 

Por otra parte, en la actualidad, hay un desequilibrio o~ 
vio, favorable a Jap6n, en el esfuerzo de acercamiento rec!
proco entre México y este pais: es nucho mayor el n'llrrero de 
japoneses que hablan español y el n'llrrero de publicaciones 



RESUMEN V COMENTARIOS 19 

que . sobre ~ico se hacen en Jap6n, etc. Seg(ID el profesor 
Rarero, la causa de esto debe buscarse en la actitud intro
vertida y pasiva de los mexicanos frente al exterior¡ y se
glln el profesor Yamada, en factores de orden ec:on6nico. Para 
ca:rrbiar esta situaci6n, el pr.imero destaca la inp:>rtancia de 
fo:rttar especialistas mexicanos en el estudio del Jap6n¡ mie.!!, 
tras que· el profesor Yamada, plantea una serie de sugeren
cias concretas que creenos deber!an ·llevarse de inmediato a 
la prá:ctica. 

Hay que destacar la inportancia del intercambio cultural 
en s! misno y no concebirlo caro instrumento para la solu
c~n de conflictos de orden pol!tico y econemico. El profe
sor Yamada cita ejenplos de conocidos intelectuales japone
ses, caro Tsurumi e Ishida, a quienes su contacto con ~ice 
les sirvi6 para enriquecer y proftmdizar sus conocimientos. 
En este sentido, el potencial aan no explorado es muy gran
de. 

A m:rlo de conclusi6n poderos citar los siguientes ptmtos: 
- Es prim:>rdial reconocer claramente que las diferencias 

culturales y sociales entre ~ico y Jap6n son rruy profundas. 
- Es inportante insistir ·en la necesidad de que ambos pa! 

ses lleguen a COJlOCE'.rse a través de esfuerzos basados en m:i=" 
didas concretas. 

- Dentro de este esfuerzo es necesario introducir nuevos 
esqueras de estudio para analizar las rrutuas relaciones po
l!ticas, econánicas, culturales, etcétera. 

- En estos nuevos esqueras es inportante tanar en cuenta 
el estado en que se encuentran las relaciones en la actuali
dad, dejando de lado factores anteriormente decisivos caro 
el petr6leo. 

2. LAS RELACirnES ME:XIco-JAPCN EN EL MARX> 
DE IDS PRJCESOS DE NEXXX:IJ.\CICN MJLTILA'l'ERAL 

En esta sesi6n se perfilaron dos á:reas de debate: una que 
ubica ~ ~ico y Jap6n en la confrantaci6n "estereotipo" en
tre pa!ses desarrollados y subdesarrollados¡ y la otra, mas 
constructiva en nuestra opini6n, sobre posililes esfuerzos 
conjtmtos en foros internacionales destinados a alcanzar ~ 
jetivos canunes. 

No fue la intenci6n del Sinposio entrar en la confranta
ci6n Norte-SUr. Sin E!llbargo, el que se hiciera referencia 
al problera, sirvi6 para aclarar la posici6n de Jap6n fren
te al misno¡ as! caro para hablar de la pol!tica de coopera
ci6n para el desar .::ello que lleva adelante el gobierno japo
nés. Ias inquietudes que al respecto manifestaran los parti
cipantes mexicanos fueran respondidas de manera bastante es-
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clarecedora. El embajador Kikuchi señaló, entre otras cosas, 
que Jap6n no es partidario de la tesis de "graduación" que 
no concede cooperación oficial a los Paises de Industriali
zación Reciente (PIR) , caro M&ico. Este debate sirvió asi
miSIID para dercostrar con claridad que la politica canercial 
y la cooperación para el desarrollo constituyen buenos ej~ 
plos de que el desconocimiento de la realidad por parte de 
ambos paises puede conducir a serios malentendidos. 

En el área de la participación conjunta en foros interna
cionales el embajador Kikuchi señaló que Jap6n es el Gnico 
pais desarrollado, no europeo; caracteristica que lo capaci
ta para cx:nprender los problemas del desarrollo; tambiál des 
tac6 la participación activa de M6cico en la búsqueda de so= 
luciones para el problema Norte-SUr. La embajadora ca.rroon 
M::>reno se refirió especificaroonte a los campos concretos en 
donde es posible el esfuerzo conjunto: el desanne (ambos pai 
ses presentan aspiraciones pacifistas); el fortalecimiento -
de las Naciones Unidas, etc. En el campo de la cooperación 
para el desarrollo, reconoció la actitud positiva de Jap6n 
dercostrada, por ejemplo, en su apoyo al fondo coman del 
programa integrado de productos básicos; en su posición fa
vorable a discutir los derechos del mar, etc. , hechos éstos 
que menciona tambiál el embajador Kikuchi. 

3. LAS RELACIONES MEXICQ-JAPON EN EL MARCO 
DEL PROYEC:ro DE LA CCMJNIDAD DEL PACIFICO 

los trabajos presentados eu esta sesión recogen y analizan 
informaciones clave sobre los avances registrados a la fe
cha en el proyecto de la cormmidad del Pacifico. Ambos au
tores, Haj.lroe Mizuno y Qnar Martinez Legorreta, coinciden 
en sus enfoques. Las conclusiones a que arribaron pueden 
sintetizarse en los siguientes puntos: 

- los proyectos o ideas para una posible integraci6n 
de la ccmmidad del Pacifico, especial.rlente en el terreno 
econ(nrico, que actual.rlente se está estudiando, no deben ha 
cer olvidar que el problema es nruy anplio y abarca, además, 
aspectos politices, estratégico-militares y culturales. La 
integración econ(nrica, por lo tanto, no puede tener ~ito 
si no se teman en cuenta estos puntos. 

- Mientras que en el aspecto canercial parece haber con 
vergencia de inter€s y voluntad de participación en algGn -
tipo de organización regional; en el terreno politico, es
trat€gico-militar y cultural, la necesidad de integración 
no resulta tan clara para algunos paises de la cuenca del 
Pacifico. 
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- Las divergencias se hacen nás notables en los crite
rios para establecer quiénes deberían participar en la orga
nización. Mientras Jap6n parece tener interes en que México 
y otros paises de 1\rn&ica latina estén presentes; otros pa! 
ses desarrollados prefieren que esta tlltima regi6n, China y 
la Uni6n Sovi~tica sean excluidas. Esto plantea un problema 
rru.y delicado y el áxito de la integraci6n depende, en gran 
medida, de que sus esquemas estén libres de . prejuicios. 

- El profesor Martfuez Iegorreta puso énfasis en que, in 
dependientemente de las decisiones sobre participaci6n en el 
o los organism:>s regionales que puedan llegar a surgir, Méxi 
co y los otros pa.!ses latinc>arrericanos con costas al Pac!fi= 
co, deben mantenerse atentos e informados cie los avances que 
se es~ dando constantemente en este canpo. Necesidad que 
resulta evidente porque los efectos de cooperaci6n de los 
pa!ses participantes en los organisrros que se fonnen, ten
dr&l forzosamente repercusiones en las naciones de la costa 
latinoamericana del Pacifico. 

- El a:nbajador Kikuchi enfatiza el carácter de "concep
to" de la canunidad o cuenca del Pacifico. Afirma que no se 
trata de un plan y habla de la concepci6n inicial que tuvo 
el primer ministro Ohira: una idea a realizar a largo plazo, 
en el siglo XXI, no en el presente; un concepto concebido 
en primer lugar CCilD algo cultural, y no tanto econ6mico, 
pol!tico o geopoUtico. En cuanto a su alcance lo considera 
nuy abierto; piensa, incluso, que podr!a participar China, 
aunque tal vez no la Uni6n Sovi~tica. Por t1l tillo, sostiene 
que lo que ningtln pa.!s en el área desear!a ver, es la cuenca 
del Pacifico transformada en el canpo de juegos de las cua
tro potencias: Estados Unidos, la Uni6n Soviética, China y 
Jap6n. 

4. MEX!(l) Y JAPON EN EL MARCX> 
DE IA INl'EGR1lCICN IATINOl\MERICANA 

En esta sesi6n se discuti6 lo referente a los nás inJx>rtan
tes canbios ocurridos, en años recientes en las relaciones 
entre 1\rn&ica latina, Jap6n, Estados Unidos, etc., as! CCilD 

las propuestas para contribuir al avance de la integraci6n 
latinoamericana. 

El doctor carlas ~neta analiz6, en primer lug¡:rr, los di 
ferentes aspectos de la vulnerabilidad de Anérica latina, -
advirti6 que, si bien hasta el presente los juegos autono
mistas de la regi6n han depositado su esperanza en Europa 
Occidental CCilD factor c:x:ll"pellsatorio del predaninio estadu
nidense; no se ha explorado de manera sistemática la anplia 
ci6n de los centros que pueden de~ dicho papel, en--
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tre los que se encuentra Jap6n. El doctor M:>neta enfatiz6, 
as.imisroo, los siguientes aspectos: 

- Tanto Europa catO Jap6n presentan vulnerabilidades 
del misroo tenor que las de Arnfu'ica Latina: arrb:>s pranueven 
el multi¡;:olarisroo ¡;:olitico, eoon&U.oo, etc., ya que el régi
men bi¡;:olar restringe significativamente su capacidad de.~ 
niobra en el plano internacional. 

- La interacx:i6n de Alnlirrica Latina oon la cammidad Eco 
n6mica Europea (CEE) se ha visto gradualmente frustrada, de 
manera especial en los planos eoon6mioo y financiero, Más 
aGn, las medidas eoon&U.cas de carácter coercitivo aplica
das ¡;:or los paises europeos durante el oonflicto del Atlán
tioo sur contribuyeron notabletrente al enfriamiento de la 
CEE y esta regi6n. 

- los critioos problemas en las relaciones oon Estados 
Unidos, y la frustraci6n actual frente a la CEE favorecen 
la realizaci6n, en América Latina, de un esfuerzo serio y 
meditado de reordenamiento y revalorizaci6n de sus vincula
ciones con los paises industrializados. En este contexto, 
las ¡;:osibilidades de Jap6n son significativas. 

El trabajo de Akio Hosono destaca, ¡;:or su parte, que a 
raiz de los profundos canbios experimentados en la ~da 
de los setenta, Jap6n siente la necesidad de una ¡;:olitica 
exterior más activa, que enfatice una seguridad global y 
que sus relaciones oon Arnfu'ica Latina sean oonsideradas en 
este oontexto. 

Este concepto de seguridad es también analizado ¡;:or el 
doctor M:>neta. Destaca que difiere del ooncepto que tienen 
otros paises desarrollados; puesto que, antes que en el or
den militar, la seguridad reside en la capacidad para di ver 
sificar los mercados y fuentes de materias primas, oon el -
objeto de evitar que los oonflictos internacionales tengan 
efectos disruptivos sobre el comercio. 

As.imisroo, el profesor Hosono señal6 que, en los úl tinos 
años, las relaciones eoon&rl.cas de Jap6n oon distintos pai 
ses de Arnfu'ica Latina han crecido notablerrente, y que la -
presencia de Jap6n en la regi6n puede ser significativa pa 
ra estabilidad y desarrollo, la soluci6n de los problanas
de la deuda externa y el avance de grandes proyectos catO 

el Segundo Canal de Panamá, el Proyecto Carajas, el pro
yecto Cerrado, e~tera. 

Por otra parte, ambos ex¡;:ositores ooinciden en que en la 
docada de los ochenta, caracterizada ¡;:or la crisis, reviste 
prirrordial inq;lortancia la solaridad, cooperaci6n e integra
ci6n regional. Para que Jap6n pueda oontribuir a ella, es 
necesaria la introducx:i6n de enfoques multilaterales de ooo 
peraci6n, además del ya tradicional bilateralisroo. El doc-
tor M:>neta señala asiroism:> que 1 para que esto suceda 1 debe 
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detenninarse el ''nmcino cam:ln denaninador oc:npartido" de los 
paises de la regi6n, en lo que se refiere a la cxrrpatibili
dad de sus intereses ecomnioos oon respecto a Jap6n. 

En lo referente al papel que ~ico y Jap6n juegan en el 
maroo de la integraci6n latinoanericana, el profesor Hosono 
destac6 lo siguiente: 

- Las relaciones de anix>s paises son más estrechas y se 
hallan más avanzadas que las relaciones de Jap6n con la na
yor!a de los paises latinoamericanos. Esto puede servir oo
m::> antecedente :inportante para tratar con dichos paises, in 
cluyendo diferentes fonnas y macanisros de cooperaci6n. No
s6lo debe analizarse la cooperaci6n econ(mica¡ sino que taro 
bi~ reviste :inportancia el intercanb.io cultural entre ~T 
coy Jap6n. -

- caro ~ioo es uno de los .paises más adelantados en 
cuanto a industria, tecnologia, etc. , podr!a extender su 
cooperaci6n a otros paises de la regi6n nediante un disposi 
tivo oonjunto oon Jap6n¡ éste se crear!a cuando se estimara 
conveniente y tallando en cuenta las condiciones de cada pais 
en cierto m::>do parecidas a las de ~ioo. 

La profesora Maria del Rosario Green reitero la necesidad 
de resol ver las oontradicciones del SUr, sin olvidar que taro 
bi~ existen contradicciones en el Norte. Advirti6 la :inpor= 
tancia de la presencia, cada vez más destacada, de Jap6n en 
la esfera econ(mica de la regi6n y subray6 la posibilidad de 
que ésta pueda traducirse en cierto apoyo activo en el plano 
poUtioo. Al respecto, el profesor Htmlberto Garza señal6 que 
Jap6n se ha mantenido al margen de un nayor cnrpraniso poli
tioo en los aoontecimientos de Amá"ica Latina¡ pero que en 
alg(in nanento verá la necesidad de aceptar riesgos. El profe 
sor Mart!nez I.egorreta observ6 que esto oonstituye un nuevo
jue:p en los contactos de Jap6n oon Amá"ica Latina y que tie 
ne mucho que ver oon la absoluta necesidad de disminuir la -
vulnerabilidad de que habla el profesor M::>neta. 

5. MEXIarJAPOO" VIS A VIS LAS RELACICNES aJN ESTAOOS UNIDOS 

caro se puede apreciar a través de la historia, las relacio
nes entre ~ioo y Jap6n se han visto desde siarpre influi
das, con nayor o menor intensidad, por Estados Unidos, debi
do a la :inportancia geopoUtica que ambos paises tienen para 
éste Gl.tino en nateria de seguridad. 

La profesora Kuninoto analiza las relaciones hist6ricas 
entre ~ioo y Jap6n, as! ocm::> las oontinuas interferencias 
de Estados Unidos en el desarrollo . de las misnas. A canien
zos de la década de los setenta, afinna, ~ioo inici6 una 

239045 
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pol!tica de acercamiento a Jap6n, que s6lo fue correspondi
da por éste tiltirro años más tarde, en 1973, después de pro
ducirse el descalabro de las fuentes petroleras de Medio 
Oriente. ~ico se convirti6 en un pa!s atractivo para Ja
p6n gracias a su riqueza petrolera. Esto ha intensificado 
las relaciones entre ambos paises, sobre todo en el terreno 
ec:lOil&ri.co y ca:rercial. La profesora Kunirroto sostiene, asi
misrro, que los vínculos de ~ico con Estados Unidos son de 
tal manera sólidos que, aun en el caso de una crisis políti
ca entre ~ice y Jap6n, este vinculo actuaria c:aro elemento 
estabilizador, y as! lo entiende ~co. 

El profesor Mario Ojeda concuerda con lo anterior; sin em 
bargo, destaca la notable falta que hace la revisi6n del pe= 
riodo hist6rico de las relaciones entre ~ico y Jap6n entre 
las dos guerras mundiales. Considera que es precisanente en 
este periodo cuando tienen lugar los intentos de establecer 
algunas de las colonias agrícolas japonesas en ~ico. Igual 
mente afirma, es i.rrportante la fonna o(m) la imagen de Jap6ñ 
en México, antes y durante la segunda guerra mundial, estuvo 
fuertemente influenciada por la propaganda anti -japonesa de 
Estados Unidos en este pa!s y en ~ica Latina. El profesor 
Ojeda señala, por otra parte, que la apertura hacia el exte
rior de la pol!tica de ~ico no se inicia durante la ges
ti6n del presidente Echeverr!a, c:aro sostiene la profesora 
Kunirroto, sino que, en realidad, fue años atr~s, durante la 
presidencia de don J.\dolfo I.6pez Matees, cuando viaj6 éste a 
varios paises de Asia, entre ellos a Jap6n. Sostiene, as!, 
que es desde entonces cuando se puede hablar de una apertu
ra al exterior y desde entonces también se podr!a decir que 
la pol!tica exterior mexicana, asentada sobre principios 
innutables, es~ en transici6n hacia la situaci6n internacio 
nal actual, sobre todo en cuestiones c:aro el conflicto cen-
troamericano. 

El fen&eno de la interdependencia entre los tres paises, 
es diferente; Jap6n y Estados Unidos además de ser interde
pendientes, son cx:npetidores. En la interdependencia entre 
~ico y Estados Unidos, si bien son CCI'Iplejas las relacio
nes, afectan más a ~ico que a la Uni6n Arrericana. 

Ciertanente ser!a muy dificil para ~ico encontrar otro 
pa!s con el que tuviera una relaci6n s:illlilar a la que tiene 
con Estados Unidos. 

El profesor José 'lbiago Cintra, por su parte, considera 
que las relaciones entre ~ico y Jap6n se desarrollan en el 
marco de una interdependencia asllnétrico con respecto a Esta
dos Unidos, lo que detennina su grado de acercamiento. Es ~ 
cir, sostiene que los intereses de Estados Unidos a escala 
global, principalmente en la cuenca del Pacifico y en Améri-
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ca latina, a nivel ccmercial, estra~ioo militar y de segu
ridad, son el ele:nento decisivo para regular las relaciones 
entre Mélti.oo y Jap6n. 1\demás, hace referencia al eno:r:ma y si 
lencioso esfuerzo de Jap6n y Estados Unidos por crear un pe;= 
deroso ente binacional, tendiente, de manera especial en lo 
econ(mioo, a ooordinar las poUticas del capitalistro occiden 
tal. De ser as!, dentro del :maroo de las relaciones de Japdñ 
y Estados Unidos cxm ~ioo, la diversificaci6n de ~ste tilti 
llD hacia Japón, nás que una altemativa, significar!a un pe:: 
so adicional. 

Por tilt:im:>, el profesor Cintra señala que en lo referente 
al proyecto de integraci6n ec:x:n&ti.ca en la cuenca del Pac!fi 
oo, la viabilidad para Mélti.oo estar!a en funci6n, por una -
parte, del &ito de Jap6n en su afianzamiento caro Uder en 
el Pac!fioo Occidental; y, por la otra, del reforzamiento de 
la presencia de Estados Unidos en Anérica latina, caro pare
ce observarse en el oonflicto centroamericano y en Anérica 
del SUr. 

El profesor Cintra hace tani>i~ referencia al futuro de 
la relaci6n deuda-petroleo en ~ioo. Sostiene que la rela
ci6n entre Jap6n y Estados Unidos es geoestra~ica, mien
tras que la existente entre Mélti.oo y este pa!s es geopol!ti
ca, lo que explica en gran parte la naturaleza de los ele:nen 
tos en discusi6n y la pol!tica exterior de ~ioo. Y es pre'= 
cisamente, acm:> lo ve la profesora Kun:im:>to, esta vecindad 
geográfica y su valor estra~ioo, as! caro su estabilidad 
pol!tica, lo que permite a Mélti.oo mantener una cierta autono 
m1a frente a Estados Unidos. -

El profesor Hollermam señala que en un nundo que es cada 
vez nás interdependiente, caro lo ilustran las relaciones en 
tre ~ioo, Jap6n y Estados Unidos, existe un creciente prO= 
teccionisno y nacionalisno, cuesti6n que cxmstituye una para 
doja. Sostiene que a Jap6n se le hacen cargos y demandas que 
se derivan de una imagen equivocada que se tiene de ~. Si 
bien es cierto que ha tenido un gran &ito en su desarrollo 
econtEi.oo, at1n no se aprecia del todo el hecho de que es tam 
b~ un pa!s altamente vulnerable, debido, en parte, a su -
falta de recursos naturales, y a su gran deperXIencia de la 
eoonan1a ·liUlldi.al, todo esto en tm grado mayor aue ~ioo. 
Sostiene as:inli.snD aue hay una serie de concepciones errQ\eas 
sobre JapOn, lo aue lleva a recordar canentarios anteriores 
caro el no distinguir el caso j~s del de los paises de
sarrollados. Para abundar en el ejerplo, la idea que sostie
ne el profesor Cintra respecto de la posible creaci6n de un 
ente-binacional econtEi.oo entre JapOn y Estados Unidos es 
equivocada puesto que es evidente que ambos paises tienen in 
tereses y vulnerabilidades diferentes, y tamb~ var!a su fo:! 
ma de cxmsiderar los problemas Norte-Sur. 



26 RELACIONES MEXICO.JAPON 

Por otra part;e, el profesor Hollennann afirma que una de 
las fonnas de colaboraci6n nás pranisorias en las relaciones 
entre ~cica y Jap6n se· dará dentro del concepto de la cuen
ca del Pac!fico, cuyo proyecto puede verse cxm> una defensa 
contra el creciente proteccionisnn nundial. Tanto ~ico co
no Jap6n c:x:uparten el intexés por el establec.imiento de un 
sistema de oanercio internacional a nivel nundial. 

Hace tarrbi&l referencia a la ~;~erie de observaciones conti 
nuas sobre problanas oarunes a ~ico y a Jap6n, stagflation
mund.ial y proteccionisnn generalizado, con riesgos tal vez 
mayores para Jap6n. En cuanto a la cuesti6n de los proble
mas estructurales, afirma que Jap6n los tiene y de base, pero 
que ha detrostrado habilidad para refonnar su estructura in
dustrial de acuerdo con las demandas de la situaci6n actual; 
y que esto deberia aprenderlo ~copara refonnar sus es
tructuras industriales confo:cne a su propia plan~i6n y po
Utica ec:x>r6nica y, al hacerlo podr!a contar con la ayuda 
que le puede brindar la experiencia de Jap6n. 

En el canpo de los intereses oarunes, amlx>s pa!ses pueden 
cooperar y acercarse nás para protegerse y defenderse contra 
el proteccionisnn mundial; as! c:mo para reducir su dependerl. 
cia de Estados Unidos, en general. Existen una serie de as-
pectos que hay que analizar respecto a esta oooperaci6n, ta
les cxm>: la posibilidad de que ~ico se transfo:cne en una 
platafonna de exportaci6n para Jap6n y con es:to se puedan al 
canzar prop6sitos carunes; la cuesti6n de las maquiladoras,
cxm> una estrategia para prooover la colaboraci6n y aumentar 
la exportaci6n de ~deo y Jap6n. En cuanto a subsidios y 
protecci6n a: las industrias incipientes, !éti.co debiera ob
servar el tipo de proteccionisnn que Jap6n di6 a su indus
tria de~s de la segunda guerra mundial. Por supuesto que 
existen distintos tipos de proteccionisnn que se deben estu
diar para elegir las poUticas acordes. Tambi&l en el canpo . 
de la transferencia de tecnología en que ~ico y Jap6n tie 
nen muy fuertes intereses oarunes, existe un anplio espacio 
de cooperaci6n l'!Utua. 

Se deben analizar, as.imisnn, los efectos de la inversi6n 
japonesa y de las relaciones oanerciales entre ~ico y Ja
p6n, para ver su contribuci6n a la estabilidad ec:x>r6nica de 
~co. De igual fonna, el papel que podr1an deSE!l'lpeñar las 
CCI!plñías japonesas de oc:uercializaci6n. Por tllt.ino, tam
bi&l se deben revisar sistenáticamente las controversias 
entre las dos partes. 

El profesor M:>neta encuentra varias cuestiones que pl~ 
tear en cuanto al posible reforzamiento de la presencia de 
Estados Unidos en Centroam&ica; por ejenplo, las actitu
des que ~ico y Jap6n deben aportar frente a las presiones 
existentes y la posibilidad de un eje ecx>n(mico Jap6n-Esta-
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dos Unidos que, aUIGUe Iruestra nuchos puntos d~iles, tam
bi~ puede Ser- nuy rioo en posibilidades. 
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El profesor Ho9ono sostuvo que la gran ventaja de Jap6n 
en sus relaciones con 1\m!ll"ica Iatina se basaba en que las re 
laciones eoorónicas no hab1an sido afectadas por oonsidera-
cienes pol!ticas¡ ventaja que se vio amenazada en 1982 por 
el oonflicto de las Malvinas, cuando Jap6n tuvo que esclare
cer su posici6n frente a Argentina. En la Organización de Na 
ciones Unidas ((NJ), ~ste ta\'6 una posición neutral. Es as! que 
esta ventaja se encuentra tamb~ scmetida a prueba debido a 
las presiones para que alllteilte su ayuda eoonónica a los pai-
ses centroanericanos. · 

Fi.nalm:mte harenos menci6n a dos puntos .inportantes que 
no fueron tratados por los ponentes Cintra y Kun.inoto: los 
1llt.inos planteamientos y actitudes de los tres patees re~ 
to a la Iniciativa pe la región del Caribe y el tratamiento
de la deuda externa a nivel de negocios e instituciones finan 
cieras. Nos preguntarlos ¿cuáles son las actitudes de Jap6n y 
Estados Unidos frente a esto? 

6. EL ~IO MEXICQ-JAPCN¡ RE'I'Ra3PEX:TIVA, ACl.'UALlD.AD 
Y PERSPEC!'IVAS A MIDIANO PLAZO 

El licenciado. Andr~s canalizo, tras revisar la evolución del 
oc:mercio entre estas dos naciones ooncluye, en pr:iner lugar, 
que si bien las oorrientes oc:merciales evolucionaron oon 
gran dinamisno, la estructura del oc:mercio a1ln no 8e ha roodi 
ficado y su vol\.UOOll no ha alcanzado los niveles que el am- -
plio potencial de los dos mercados permite vislumbrar. Sin 
embargo, señala, en los últ.inos años se ha dado a esto un 
nuevo inpulso: se establecieron diferentes mecanisnos de con 
sultas bilaterales e institucionales encargadas de prarover -
relaciones eoon&rl.cas reciprocas, qué dieron CXJI'O resultado, 
por ejeuplo, la oonstrucción de dos plantas siderGrgicas en 
Lázaro Cárdenas. Por otra parte, aun cuando el ~ficit 0C1'119!: 
cial de ~ico respecto a Jap6n haya desaparecido, es toda
via necesario diversificar las exportaciones nexicanas hacia 
aquel pais. 

El licenciado canalizo reitera, asimisno, la .inportancia 
de la "0Cilplementaci6n din&nica" que existe entre ambos pai
ses¡ as! CXJI'O los distintos mecanisnos bilaterales ya esta
blecidos que pemdtirán alcanzar una cooperación integral de 
nutuo beneficio en el futuro. 

El señor Yonenaga tamb~ subrayó la .inportancia del ca
racter CCI!plementario de las relaciones reciprocas. En cuan
to a perspectivas futuras, señaló que, si bien oontinuarán 
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las tendencias del pasado, el reciente atnrento de las expor
taciones de productos procedentes de México a Jap6n constitu 
ye un elemanto favorable. Seña.l6 asimi.SIID que existe la posi 
bilidad de expandir estas exportaciones, mediante diferentes 
medios, caro el mejoramiento de calidad, a través del relaja 
miento de la política de sustituci6n de inportaciones y de
la nacionalizaci6n. 

En vista de que suelen aparecer diferencias estadisticas 
sobre el canercio reciproco, el doctor Wionczek considera ne 
cesario elaborar datos coherentes para poder analizarlos con 
rrayor exactitud. Señala tanbién la necesidad de cambiar esa 
actitud de "esperar y ver" que tienen los japoneses ante los 
paises en desarrollo con miras a fornular estrategias, y es
tablecer diálogos reales con dichos paises. 

7. IA a:x::>PERACICN EXXNCMrCA MEXICü-JAPCN 

El enbajador Alejo, después de analizar la evoluci6n global 
de la cooperaci6n para el desarrollo de Jap6n, señala que ~ 
xico prácticamente se ha beneficiado de todas sus forrras, y
que este pais es ahora la segunda fuente en irrportancia para 
México, tanto en financiamiento caro en inversi6n directa. 
Destaca, asimi.SIID, la inportancia del enfoque dado a la am
pliaci6n de la cooperaci6n entre los dos paises, basado en 
la carplemantaridad dinámica y la programaci6n de coopera
ci6n a largo plazo, reconocidas por el carrunicado oficial 
I.6pez Portillo-Ohira. Dentro de este contexto, afirrra, se 
rrarcaron prioridades y hubo una acelerada corriente de in
versiones y aportes del gobierno japonés de créditos blandos 
para diferentes proyectos en México. 

El embajador Alejo sostiene, asim:isro, que Jap6n reconoce 
que su tradicional diplanacia amidireccional debe vol verse 
más activa y canprcnetida y que debe tener muy en cuenta el 
concepto de seguridad total, segl1n el cual la 1lnica base fi!_ 
re para la paz es el desarrollo; ya que realmente siente que 
su propia prosperidad est<l vinculada inexorablemante a la 
prosperidad de todos, por lo que el concepto de seguridad im 
plica tonar en cuenta' simul tánearoonte 1 dos factores: los re 
cursos naturales y una auténtica cooperaci6n econánica. -

Enfatiza también que esta estrategia de seguridad coloca a 
México caro pais prioritario dentro de la política general de 
cooperaci6n de Jap6n. Por otra parte, ésta reviste peculiar 
inportancia para México px la necesidad q.re tiene de realizar 
esfuerzos rrasivos de inversi6n y desarrollo tecnol6gico que 
resuelvan las insuficiencias y distorsiones de su econania. 
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De todo esto surgen las posibilidades reales de alcanzar 
la cx::llplementaridad d:in&ni.ca. 

En cuanto a la coope.raci6n a nivel de errq:>resas, el embaja 
dor Alejo considera que los nás :inp:>rtantes elementos son: -
planeaci6n; canales de comunicaci6n entre arpresas y gobier
no; coordinaci6n entre los depa:rtammtos de errq:>resas encarga 
dos del desarrollo tecnol6gico; producci6n y cx:mercializa- -
ci6n; pol!tica relativa al personal y su capacitaci6n, y 
creaci6n de una atm6sfera de equidad y participaci6n en la 
que prospere la productividad. las errq:>resas rrexicanas, sos
tiene, han padecido la falta de una verdadera mentalidad de 
cx::llpetitividad internacional que se beneficiaria mucho con 
la coope.raci6n de las errq:>resas japonesas. 

Fi.nalnente, señala, basado en un estudio preparado por un 
grupo de trabajo de México y Jap6n, que las principales 
áreas de coope.raci6n concreta son: puertos industriales y & 
sarrollo regional, agroindustria y pesca, industria sidertir::
gica, bienes de capital e intenre:lios, maquiladoras, petro
qufuri.ca, electr6nica y actividades nuevas. 

El señor Fujiwara hace una exhaustiva evaluaci6n de las 
funciones de las sogo-shosha (errq:>resas de oamercializaci6n 
japonesas), y sugiere, irrplicitamente, diferentes posibili
dades de aplicaci6n de este tipo de organizaciones en Méxi
co. Señala que recientemente se han observado intentos de 
crear errq:>resas parecidas a las sogo-shosha en Corea, Filipi
nas y Estados Unidos. 

El señor Fujiwara menciona, asimisrtD, algunos :inp:>rtantes 
factores que permiten la eficiencia y alta cx::llpetitividad de 
las sogo-shosha: fuerte vinculaci6n en el rrercado ~stico; 
alto volurren de transacciones; capacidad de organizaci6n de 
diferentes proyectos de desarrollo; adaptaci6n oportuna a 
los cambiantes requerimientos de la sociedad; y la capacidad 
de financiamiento. Enfatiza, además, c:x::mo factor principal 
para el ~ito de ~stas el factor humano, vale decir, educa
ci6n y entrenamiento. 

'A continuaci6n cita algunas de las actividades de las 
sogo-shosha en México: el desarrollo de exportaci6n de sal; 
el proyecto del hotel Nikko-Somex; las posibilidades del 
proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) conjuntamente con 
Petroleas Mexicanos (PEMEX) ; la tranferencia de tecnolog1a 
para las plantas de la Sidertirg:ica.I.ázaro Cárdenas las Tru
dlas, S.A. (SICARI'SA) en lázaro Cárdenas; la contribuci6n a 
la construcci6n del puerto industrial de Altamira, etc:létera. 

El ingeniero MJra Soler considera que en este m::m:mto di
f!cil para México, cuando exportar es una de sus necesidades 
manifiestas, las sogo-shosha pueden ser una ayuda :inp:>rtan
te; no obstante, agreg6, la :imagen que de ellas se tiene en 
el pa!s debe cambiar para que los industriales rrexicanos 
sientan mayor confianza. 
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El profesor Hosono señala algunos trabajos destinados a 
identificar áreas y formas de aooperaci6n concretas entre Ja 
p6n y ~deo, y otrOs paises latinoamericanos. Enfatiza la -
:inportancia de la introducci6n smw.t&lea de innovaciones 
tecool6gicas e institucionales; ya que con la diferencia cul 
tural y social. de Japón y AI'IÉica Latina, la experiencia ja= 
ponesa, incluyendo las sogo-shosha, no es directamente apli
cable al ambiente mexicano, sin que los esfuerzos· de intro
ducci6n de tecnolog!a y experiencia vayan aCCI!pélñados de 
ciertas adaptaciones o ajustes institucionales. 

Con respecto a la posibilidad de aplicaci6n de algunas ex 
periencias japonesas, el profesor Cintra reitera las difereñ 
cías socio-culturales. Afirma que los japoneses, que pregun= 
tan y no opinan, deber tan tratar de c.:mprender otras idiosin 
cracias, para lo que la transformaci6n cultural japonesa es
muy :inportante. 

Ante esta cuesti6n el embajador Alejo hace referencia aun 
cambio de actitud de los participantes japoneses en la confe 
rencia bianual de Sh.inoda. Agrega que, quizá, habr!a que en= 
tender por ~ es que se hacen preguntas; y se cuestiona si 
detrás de ~Stas no habrá planteamientos, puesto que la forma 
de expresarse de los japoneses constituye el producto de su 
estilo cultural. Sin embargo, espera que en las nuevas gene
raciones se enfaticen elementos de los que hoy carecen la ma 
yor parte de los japoneses: independencia de carácter, senti 
do de liderazgo, OOSRDpolitiSI!D cultural, ~a. 

El arbajador Kikuchi, ante estos 1ll.t.im:>s canentarios, se
ñala, entre otros, los siguientes puntos: los cambiós cul~ 
rales en Japón a que se refieren algunos canentaristas pue
den ser concebibles en la medida en que pueden serlo los ~ 
bios culturales en ~ioo, aun cuancbdichos cambios sean 
aconsejables. .Memás, la palabra 11 internacional 11 no parece 
tener un contenido sustancial. I.os japoneses no son JroilOUt.!_ 
oos, y la mejor prueba de esto es la critica contra las 
sogo-shosha en el propio Japón. Se requiere, asimiSI!D, de un 
estudio nás profundo sobre la sociedad japonesa para enten'"
der cabalm:mte sus características. El mercado japonés no es 
todo lo cerrado que suponen algunos observadores, sino nás 
abierto que los mercados de Estados thli.dos y la CEE. A merm
do muchas criticas que se hacen a Japón son producto del de_! 
conocimiento de su realidad. 
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El enunciado de este primer tema dP~ programa del S.inposio, 
ne asigna la tarea de presentar una contribuci6n introduc
toria al eStudio de las relaciones entre Jap6n y Ml!xico du
rante los tlltim>s treinta años, donde pueda situarse el an4 
lisis de la telnática particular que habr~ de estudiar los
demás participantes. 

Ia btísqueda de un procedimiento para C\.Jl'Plir con este 
prop6sito ne lleva a señalar, en primer lugar, la creciente 
inp:>rtancia que los fen&enos internacionales tienen sobre 
la problE!lática interna de Ml!xico, cuyo ejatp1o más evidente 
se encuentra en la actual crisis econ6nica internacional y 
sus efectos sobre la econc:m!a mexicana; lo cual plantea a 
los estudiosos de las ciencias sociales la necesidad de re
visar los marcos de análisis que han buscado explicar los di 
versos problemas de la pel!tica exterior mexicana. -

En segundo lugar, quisiera externar mi preocupaci6n sobre 
el heclx> de que el estudio de Jap6n no haya logrado desper
tar mayor interés entre los estudiantes mexicanos de cien-
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cias sociales, y por tanto todavía sea escaso el número de 
profesionales en este canpo. La necesidad de fonnar especia
listas en el conocimiento de Jap6n, capaces de explicar los 
procesos del pasado, los problemas presentes y sus tenden
cias futuras constituye una denanda impostergable. 

Es inportante señalar estas cuestiones antes de revisar 
los aspectos Irás significativos de las relaciones de Mfucico 
con Jap6n e intentar plantear algunas perspectivas para el 
futuro. 

ESTUDIO DE lA POLITICA EXTERIOR DE MEXICO 

La política exterior de Mfucico ha sido objeto de varios estu 
dios, pero aún no puede hablarse de un acuerdo sobre el ca-
rácter que debe tener su fundamentaci6n te6rica y metodol6gi 
ca. El análisis sistemático de esta política aún se encuen-
tra en gestaci6n y el presente trabajo difícilmente pretende 
enriquecerlo; a lo surro, busca esbozar unos cuantos elemen
tos que pennitan conocer algunas bases para su estudio. 

Para ello es preciso revisar ciertas cuestiones relati
vas. a la fo:rma caro ha sido abordado este estudio en un in
t.ento por clarificar el problema. Hace unos años, Jorge Cas 
tañeda advirti6 la existencia de un acendrado nacionalisrro
mexicano que propici6 una visi6n introspectiva centrada en 
los procesos internos del desarrollo político y econ6mico 
de Mfucico y releg6 a un segundo plano el inter~s de conocer 
los problemas surgidos allende las fronteras del país . .l/ 

Esta manifestaci6n denotaba un desinter~s por canprender 
los fen6m:mos internacionales que se tradujo en la conduc
ci6n de una política exterior de tipo "pasivo", limitada al 
mantenimiento de relaciones diplanáticas con un cierto número 
de países, y con Estados Unidos en primer lugar. 

Hoy difícilmente podría decirse que ~ico continúe asu
miendo esta introversi6n y se encuentre ajeno al desarrollo 
de los procesos m.mdiales. Sin embargo, la manera de anali
zar la política exterior no ha estado marcada por las nuevas 
tendencias y en la práctica se continúa la impronta dejada, 
a lo largo de su historia caro país independiente, por las 
relaciones con Estados Unidos. Tal situaci6n se ha visto re
flejada en el predaninio de un enfoque jurídico en los estu
dios te6ricos sobre la política exterior, "hecho explicable 
sobre todo porque frente a Estados Unidos los argumentos le
gales constituyen nno de los pocos elementos de defensa que 
Mfucico ha podido esgrimir con cierto ~ito" .. 2./ 



PERFIL HISTORICO 35 

los estudios mexicanos sobre politica exterior son, por 
tanto, el resultado de la investigación hist6rica y juridi
ca y los intentos por trazar otras lineas de análisis que 
taren en consideración tanto las condiciones estructurales 
del pa1s, caro el ~ito internacional en que se desarro
llan son muy re<;ientes. Trabajos caro los de Mario Ojeda y 
Olga Pellicer ..V han contribuido a proporcionar nuevos ele
mentos para la cc:rcprensión de estos ferótenos, entre los 
que destaca la situación dependiente de ~ico frente a 
Estados Unidos, proceso agudizado durante las tres 1ll timas 
décadas de este siglo, eh que los gobiernos mexicanos han 
pasado de la defensa de las refonnas sociales preconizadas 
por el movimiento revolucionario de 1910, a la promoción, 
despu~s de la segunda guerra numdial, de una poUtica de d~ 
sarrollo fundada en una reZ.aci6n especial. con Estados Uni
dos que :inplica, entre otras cosas, el flujo de inversiones 
extranjeras, la dependencia tecnol6gica y el intercambio 
desigual. 

En otras palabras, es preciso señalar que, no obstante 
el :inpulso dado por ~co a su desarrollo al haber conse
guido su estabilidad poUtica en los años treinta, y los lo 
gros obtenidos en su desarrollo econ6mico, a partir de la -
década de los cuarenta, el pais posee una estructura econ6-
mica subdesarrollada y dependiente. 

Señalar este aspecto significa un avance cualitativo en 
el estudio de la poUtica exterior mexicana, que werece ser 
continuado a traws de un esfuerzo de sistanatización en 
donde pueda ubicarse plenamente esta poUtica, caro parte 
integral de los procesos de la realidad internacional que 
confonnan al objeto de estudio de la disciplina de las rela 
cienes internacionales. -

La cc:rcplej idad de este objeto le da al estudio ne esta 
disciplina un carácter diferenciado porque carprende los a~ 
pactos ecoOOnico, poUtico, ideol6gico y cultural. Por tan
to, la especificidad de las relaciones internacionales caro 
disciplina social, 1lnicamente puede entenderse bajo una 
perspectiva totalizadora que, seg1ln Graciela ArrOyo y I.llis 
González Souza se finca en: 
"1. Una interdisciplinariedad óntica o estructural, o sea 
la concepción de la realidad caro un todo universal.J:rente 
estructurado¡ 2. Una interdisciplinariedad gnoseol6gica o 
racional¡ o sea, la concatenación de conceptos y de cons
trucciones teóricas en correspondencia con la realidad¡ 3. 
Una interdisciplinariedad orgánica¡ es dec:i.r, una articu
lación que difiera cualitativarrente de la s:inple yuxtapo
sición. o aglutinami.ento de todos aquellos conocimientos que 
se esti.Iren relevantes para la explicación de la di.n&ni.ca 
rrundial ¡ 4. Una orientación marcada hacia la sintesis ¡ es 
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decir, hacia la fase final del desarrollo del conocimiento; 
5. Una interrelaci6n de todos los llamados actores de la 
realidad nnmdial; 6. Una interrelaci6n siste!nática e incUso 
luble entre las estructuras, los fen(menos y los procesos -
de orden nacional e internacional" .M 

El tilt:ilro punto reviste un particular significado para 
el tratamiento de la poU.tica exterior, cuyo carácter no s6 
lo se refiere al análisis de las relaciones de un Estado -
con otros Estados. Esta concepci6n tiende muchas veces a 
soslayar la influencia que los ferónenos internacionales 
tienen sobre la poU.tica interna y exterior y la relaci6n 
dial~ica que existe entre las condiciones internas de los 
paises y la polttica exterior de los Estados; cuestiones 
que rebasan la consideraci6n eXclusiva de las relaciones di 
planáticas y subrayan la necesidad de establecer nuevos crT 
terios de interpretaci6n que le proporcionen al estudio de
la pol!tica exterior un carácter siste!nático y riguroso. 

El establecimiento de esta propuesta supone concebir a 
la pol!tica exterior caro el resultado de una conjunci6n de 
diversos factores, de carácter pennanente caro el madio gec:> 
gráfico; o bien, cambiante, caro: el nodo de p:roducx::i6n, la 
influencia de los diferentes grupos sociales y la naturale
za del gobierno, que aunados a la personalidad de los han
bres de Estado confonnan los elementos necesarios para ex
plicar la conducta externa de los entes estatales. Es nece
sario señalar que ninguno de estos factores tiene una premi 
nencia sobre los otros. En ocasiones puede advertirse un roa 
yor predaninio de las estructuras ec:on&ti.cas, pero de ni.ngli 
na manera los procesos econ&ti.cos poseen una mayor jerar- -
qu!a. Todo este conjunto de elementos se ve afectado por 
las tendencias de la sociedad internacional en un nmento 
hist6rico "determinado. 

El madio geográfico, a.d.enás de significar el espacio fí
sico donde se asienta el Estado, posee otras particularida
des provenientes de su localizaci6n geográfica, clima o re
lieve; elementos estos que condicionan el tipo de posici6n 
que va a ocupar frente a otros Estados en relaci6n can la 
extensi6n y confonnaci6n del territorio, recursos natura
les, carunicaciones, vecindad e, incluso, su :inp:>rtancia es 
tra~ica. -

Por su parte, el nodo. de p:roducx::i6n representa a la act_! 
vidad econ{mica tendiente a transfonnar la naturaleza para 
satisfacer las necesidades de la sociedad. Por tanto, inte
resa conocer el carácter de las fuerzas productivas, las 
fonnas de propiedad de los madios de p:roducci6n y sobre to
do el tipo de vincules econ&ti.cos que se establecen entre 
los Estados. 
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La participaci6n de los grupos sociales tiene importan
cia en sus aspectos darográficos relativos a número, distri 
buci6n, capacidad productiva, grado de integraci6n étnica~ 
cultural o social, elementos todos que modifican a la es
tructura econOOri.ca y generan fuerzas sociales que impulsan 
el cambio de la sociedad. 

La fonna de gobierno representa el 6rgano del que emanan 
las decisiones de politica exterior y, por tanto, es impor
tante conocer su estructura, funcionamiento, carácter de 
clase y grado de representatividad. Final.Irente, caro parte 
de esta estructura, la fonna como los jefes de Estado perci 
ben estos factores y actGan sobre ellos contribuye a dotar
al fen6meno de la politica exterior de un carácter pecu
liar. 

En este sentido, cuando se trate de estudiar las relacio 
nes exteriores de México, debe tenerse presente que, tanto
los principios en que se funda esta politica como las metas 
que busca alcanzar son el resultado de la interrelaci6n de 
estos factores, que deben ser analizados desde una perspec
tiva totalizadora, confonnada por los contenidos disciplina 
rios de las diferentes ciencias sociales y la historia. -

LA NOCESIDAD DE INCREMENTAR LA FORMACION 
DE ESPEX:IALISTAS EN JAPCN 

Seg6n puede desprenderse de lo señalado en la secci6n ante
rior, por muy largo tiempo, la práctica y el estudio de las 
relaciones exteriores de México han concedido poca importan 
cia al conoc.irniento de los paises situados en Africa y -
Asia. Este hecho inequivoco conduce a afinnar que, a lo lar 
go de su historia caro pais independiente, México ha penna=
necido alejado del acontecer social en una gran parte del 
nnmdo, lo cual es en si rnisrco un absurdo. 

Afortunadamente, desde mediados de la década de los se
senta, han errpezado a surgir intentos por superar esta in
congruencia. A partir de entonces se ha tallado conciencia 
de la creciente importancia que en la vida internacional 
tienen los pueblos de Asia para la carprensi6n total de los 
procesos econOOri.cos, politicos y sociales del nnmdo contem
poráneo. Esta circunstancia propici6 el establec.irniento de 
los primeros proyectos acadénicos para el estudio especiali 
zado de Asia en El Colegio de México y la Universidad Nado 
nal Aut6nana de México en sus Facultades de Filosofia y r..e=
tras y de Ciencias Politicas y Sociales. 
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En lo referente a Jap6n, el programa de maestr!a de El 
Colegio de ~ico ha contribuido a formar especialistas en 
la historia y cultura japonesas, actualmente incorporados 
a la docencia, la investigación y la administración p{]bli
ca en ~ico y Am&ica latina. En nenor medida lo ha hecho 
la UNAM. Sin embal:"go, pese a estos loables esfuerzos, aGn 
no es posible hablar de la existencia de un núnero conside 
rable de personas que trabajen en este carcpo ni de la di-
versificaci6n de los temas de estudio. 

En ténninos generales, puede decirse que la historia, 
la literatura y, en manor medida, los estudios econOOri.cos, 
han atra!do mayor inter~s que los estudios de ciencia po
l~tica, sociolog!a o relaciones internacionales. En el ca
so concreto de las relaciones entre Jap6n y ~ico se han 
producido trabajos hist6ricos que abordan los primeros con 
tactos habidos en el siglo XVI, aspectos del reconocimien= 
to del Estado Meidyi y las relaciones diplomáticas en el 
siglo XIX y,. ,más reciente, trabajos sobre las relaciones 
ecoruxnicas . .:u 

la existencia de esta corta documentaci6n ruestra la ur 
gencia de incretrentar el estudio de Jap6n el los centros 
universitarios mexicanos para contribuir a llenar las lagu 
nas de informaci6n que sobre este pa!s hay en las esferas
del gobierno, los c!rculos privados y los sistemas de edu
caci6n nacional y pGblica, donde priva una visi6n ex6tica 
y estereotipada, ajena a la verdadera d~ca de los fen6 
nenos que conforman a la sociedad japonesa contemporánea.-

Ccm:> interesado en el estudio de Asia, me siento en la 
obligaci6n de advertir no s6lo la inportancia hist6rica que 
desde el. siglo XVI han tenido los v!nculos con Jap6n, sino 
en llamar la atenci6n hacia otro tipo de cuestiones propi
ciadas por el auge de las relaciones ecomxnicas internaci.e. 
nales contemporáneas. Io anterior subraya la necesidad de 
incretrentar la formaci6n de un mayor núnero de especialis-, 
tas, capaces de explicar todos los elementos conformadores 
del proceso de transformación hist6rica que ha hecho de J~ 
p6n la segunda potencia del mmdo capitalista. 

Este proyecto ;inplica la apertura de nuevos horizontes 
de conocimiento que vayan más allá de los lfmites de una 
sola disciplina y se traduzcan en la integraci6n de un pro 
cedimiento de estudio quei, fundado en la historia y arti~ 
lado con otras disciplinas, permita conocer con profundi
dad las bases materiales en que descansa la econan!a japo
nesa, su avance tecnol6gico, la ~ca social y la es
tructura de su sistema de gobierno. 
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los antecedentes hist6ricos de las relaciones entre México y 
Jap6n datan del siglo XVI. ms de doscientos años después se 
establecieron formalmente las relaciones diplomáticas con el 
Tratado de Amistad, canercio y Navegaci6n firmado en 1888. 
El desarrollo de estas relaciones se interrumpi6 por un lap
so aprox.inado de diez años a partir del decreto del primero 
de junio de 1942 que declar6 la existencia de un estado de 
guerra entre ambos países. En abril de 1952, al concluirse 
el Tratado de Paz de san Francisco, el gooierno mexicano fi
JUr6 entre los primeros signatarios de este acuerdo que res
tableci6 las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

El marco hist6rico general donde se lleva a cabo el res
tablecimiento de las relaciones entre México y Jap6n lo cons 
tituyen las transformaciones habidas en el mmdo a partir de 
1945, cuyo antecedente se encuentra en las fluctuaciones cí
clicas del desarrollo capitalista. Las nuevas tendencias de 
este desarrollo es~ marcadas por la formaci6n del capital 
financiero que busca daninar al rrercado mundial a través de 
la sustituci6n de rrercancías por la de capitales, seg1ln lo 
nuestra la presencia de las canpañías transnacionales que 
son el resultado de la concentraci6n de la producci6n y del 
capital, concentraci6n que propicia una gran contradicci6n 
entre países desarrollados y subdesarrollados. 

Estas tendencias ec:on&nicas internacionales y las llama
das relaciones Norte-SUr son elementos esenciales para camr 
prender la evoluci6n de las relaciones entre México y Ja
p6n. Inserto en este proceso de transformaci6n de la econo
mía capitalista, Jap6n recuper6 su ri tm::> de crecimiento y al 
canz6 r.apidanente los niveles anteriores a la guerra en su
producci6n industrial que lo capacitaran para efectuar opera 
cienes de exportaci6n. Este proceso se fund6 en una serie de 
factores: ausencia de excesivos gastos militares; altas ta
sas de inversi6n y ahorro; atnnento de las exportaciones; ex
portaci6n de productos de alta tecnología; mantenimiento por 
un largo periodo de una estabilidad cambiaria de 360 yenes 
respecto al d6lar; incremento de la inversi6n interna; abas
tecimiento del mercado interno; irlpulso al desarrollo tecno-
16gico; diversificaci6n de la industria en base a la~ 
tencia; y estfuulos del gobierno a la iniciativa privada . .§./ 

México, por su parte, durante esta misma época, logr6 sos 
tener un crecimiento econOOri.co que le penniti6 mantener al-
tas tasas de crecimiento. Este proceso estuvo fundado en los 
esfuerzos tendientes a promover una política económica basa
da en una alianza entre el gobierno y el sector privado. No 
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obstante, despu~s de un largo periodo de proteccionisno y 
sustituci6n de importaciones, la econanía mexicana no pudo 
establecer su independencia; de hecho, todos los incentivos 
ofrecidos por el Estado atrajeron un mayor ct1mulo de inver
siones extranjeras, sobre todo norteanericanas, que tennina
ron por integrar la econanía del pa!s a los designios del ca 
pital transnacional, situaci6n que se ha hecho más aguda a
partir de la crisis en la que hoy se debate el modelo de de
sarrollo estabilizador de la econanía nacional. 

Por tanto, las tendencias de los respectivos modelos de 
desarrollo econOOtico en arrbos paises han señalado el curso 
de las relaciones entre México y Jap6n. El elemento que ha 
caracterizado a estos vinculas es la rotivaci6n rrutua por 
prarover las relaciones econ6nicas. En otras palabras, el in 
tercambio econOOtico ha sido el rotor propulsor de la histo-
ria de los contactos políticos, econOOticos y de cooperaci6n 
habidos entre México y Jap6n en los úl tiiiPs treinta años. 

Las ~elaciones pol{ticas 

Otlrante los primeros diez afus posteriores al restablecimien 
to de relaciones diplanáticas, ~stas se dieron en el marco
de la formalidad protocolaria. Durante este periodo se finr6 
un convenio cultural en 1954; se efectuaron exposiciones de 
arte mexicano en Tokio y otras ciudades japonesas y se reci
hieran las visitas del primer ministro Nabusuke Kishi y del 
ministro de Relaciones Exteriores Aiichiro Fujiyama en 1959. 

En octubre de 1962, el presidente Adolfo I.6pez Mateas rea 
liz6 una visita oficial a Jap6n, durante la cual se cambia-
ron opiniones en relaci6n con la situaci6n latinoamericana, 
la Alianza para el Progreso, la revoluci6n cubana, algunos 
otros asuntos relativos a las relaciones interamericanas y 
el incranento de las relaciones de amistad entre ambos pai
ses. Durante esta visita se inauguró el nuevo edificio de la 
Enbajada Mexicana en Tokio y se convino en el establecimien
to de una canisi6n econOOtica mixta. 

En mayo de 1964 , el pr!ncipe heredero y su esposa corres
pondieron oficialrrente a esta visita, para mejorar el enten
dimiento y prarover la amistad entre ambos pueblos. 

El intercambio de invitaciones de funcionarios japoneses 
y mexicanos continu6. En abril de 1966, el secretario de In
dustria y carercio, licenciado Octaviano carTp:>s Salas, visi-
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t6 Jap6n para asistir a una reuni6n de enpresarios japone
ses. En septienbre de 1967, el ministro de Relaciones Exte
riores de Jap6n Takeo Miki, realiz6 'l.1l1á. visita a México y 
tratlS los siguientes asuntos: la conclusi6n de un convenio 
de transportes aéreos entre México y Jap6n; las cuestiones 
sobre pesca, particulannente en relaci6n con la ley del 9 
de diciarbre de 1966, que fij6 la jurisdicci6n del Estado 
mexicano en Una. zona exclusiva de pesca de 12 millas nari
nas, y la revisi6n del estado de las relaciones carercia
les entre los dos paises con vistas a su incremento. En seE 
tiarbre de 1968, el secretario de Relaciones Exteriores de 
~deo, licenciado Antonio Carrillo Flores, realiz6 una vi
sita oficial a Jap6n. Esta sirvi6 para iniciar un tratado 
de ccmarcio que fue firmado en Tokio el 30 de enero de 
1969. 

A principios de la década de los setenta se vi6 con cla
ridad la crisis que aquejaba a las bases econánicas y poli
ticas donde se fincaba el nodelo de desarrollo econánico de 
México. El presidente Luis Echeverria tan6 la iniciativa de 
.inpr:imir a la politica exterior una t6.11ica más activa, que 
veia en la expansi6n carercial la posibilidad de di versifi
car la dependencia de un solo mercado. La consecuci6n de es 
te fin llev6 al gobierno mexicano a replantear las relacio"= 
nes con Jap6n. 

Para este efecto, en diciarbre de 1971, se dirigi6 a To
kio una delegaci6n carercial mexicana encabezada por el se
cretario de Industria y canercio, carlos 'lbrres Manzo, con 
el fin de preparar la recepci6n presidencial. Esta fue, se
g(]n declaraci6n oficial, la primera visita que el presiden
te Echeverria realizaria en calidad de jefe de Estado a un 
país extranjero, destacando as! la prioridad que para el 
gd:>ierno de ~deo tenia la prcm:x::i6n de las relaciones eco 
JÓnicas globales e integrales con Jap6n. Esta meta rebasaba 
los lfmi.tes del carercio exterior y se extendía hacia otras 
cuestiones: inversiones, financiamiento, turiSitD, cultura 
y cooperaci6n cient.!fica y técnica para mejorar las instala 
ciones de los puertos mexicanos del Pacífico, los proyectos 
de electrificaci6n y el programa de la Sidert1rgica Lázaro 
~enas. 

· El cammicado conjunto rrostrc:5 que los objetivos genera
les (estrechar las relaciones entre los dos paises) fueron 
anpliamente satisfechos. El presidente y el primer ministro 
coincidieron en que esta visita fue nuy 'litil y expresaron 
"La certidunbre de que su encuentro constituirá el inicio 
de una nueva era en la historia de las relaciones mexicano
japonesas" • 
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Se señal6 también en este encuentro la coincidencia de po 
sicianes respecto a los problemas de la paz, las Naciones 
Unidas, el desarme y la desnuclearizaci6n. Finalmente, se ex 
tern6 la esperanza de fortalecer el intercambio cultural, 
científico y tecnol6gico. 

El i.rrpulso logrado durante el régimen del presidente Eche 
verría fue renovado en 1978, en ocasi6n de una nueva visita
de Estado, esta vez llevada a cabo por el presidente José L6 
pez Portillo. Los temas tratados fueron canerciales, finan-
cieros, culturales, turísticos y de intercambio científico 
y técnico. Lo relevante fue la prioridad otorgada al petr6-
leo y al gas mexicano. 

A diferencia de los periodos anteriores, la circunstan
cia hist6rica del acercamiento con México tuvo, esta vez, 
una mayor rooti vaci6n por parte de Jap6n, debido a su deseo 
de increrrentar las ·ccnpras de crudo mexicano. Esta coyuntura 
llev6 al gobierno japonés a ver en México una fuente segura 
de abastecimiento de petr6leo, mientras que este últiroo afir 
n6 los lineamientos de su política petrolera en el sentido
de 1 imitar las exportaciones de crudo. 

Se reorient6 también la política de ccoperaci6n econ6mica 
que antaño, dadas las condiciones estructurales de México co 
roo país en vías de desarrollo, no lo habían hecho sujeto de
una mayor consideraci6n en el intercambio econ6mico y finan
ciero con Jap6n. 

Relaciones comerciales 

Desde fines de la década de los cincuenta, México busc6 ha
cerse presente en el nercado japonés. Con este rooti vo se es
tableci6 una consejería ccmercial adscrita a la representa
ci6n diplarática mexicana en ese país. El prirrer gran i.rrpul
so hacia el increnento de las relaciones carerciales entre 
ambos países lo di6 la visita del presidente L6pez Mateas. 

Dos aoos después de este viaje, en 1964, México envi6 una 
misi6n canercial integrada por representantes de los secto
res público y privado can el prop6si to de explorar el merca
do japonés y otros países asiáticos. En el caso de Jap6n se 
trataba, antes que nada, de adquirir una noci6n directa de 
las posibilidades ofrecidas por su econanía altanente dinámi 
ca al carercio en ambas direcciones, especialmente en la CO:: 
:Yuntura de su liberalizaci6n carercial, tanar conciencia de 
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las dllnensiones y la naturaleza de los obstáculos que se 
oponen a una expansi6n nás rápida y, al miSITO tierrpo, más or 
denada de ese intercambio canercial y refrendar la presencia 
de ~ico en el nercado japon~s.l/ 

Estas acciones pioneras contribuyeron a abrir una brecha 
en un terreno ·desconocido y nuevo, donde pudieran fincarse 
las bases para el crecimiento futuro del canercio. Los pa
sos más firnes se dieron a principios de la década de los 
setenta. 

El Convenio sobre Ccxrercio, concluido entre ~ico y Ja
p6n el 30 de enero de 1969, entr6 en vigor el 7 de marzo de 
1970. De acuerdo con su contenido, a ambos países se otorga
ron las mismas ventajas, privilegios e irununidades concedi
das o que puedan concederse en el futuro a un producto ori
ginario de un tercer país o destinado a ~l. Tambioo se otor
g6 la cláusula de la "naci6n nás favorecida" respecto a cual 
quier fo:rna de pago o reglamentaciones sobre cambios interna 
cionales. -

Si bien este convenio benefici6 a ~ico porque le permi
te canerciar en igualdad de condiciones con un país al tamen
te desarrollado y recibir las ventajas que obtienen otros pa 
íses que tienen intercambios carerciales con Jap6n, plante6-
tambioo el problema de la disparidad de desarrollo econánico 
que existe entre ambos países, que coloca a ~ico en una si 
tuaci6n de desventaja. -

Tal situaci6n apareci6 claramente reflejada en el déficit 
de la balanza carercial de México con Jap6n. Mientras en la 
década de los sesenta ésta le fue favorable a ~ico, desde 
1975 la info:rnaci6n econ6mica registra una balanza deficita
ria. Las cifras a este respecto difieren, de acuerdo con las 
infamaciones de los respectivos gobiernos. La raz6n estriba 
en que Jap6n consigna sus datos de acuerdo con el origen de 
los productos y consigna cantidades menores porque estima 
las ventas que se hacen a través de internediarios. 

La triangulaci6n canercial es así un obstáculo para Méxi 
co pues le :inpide realizar exportaciones directas. Para evi= 
tar la incidencia de esta si tuaci6n es necesario un conoci
miento más adecuado del nercado japonés, que en muchos sen ti 
dos a1ln no es posible, a pesar de los esfuerzos del gobierno 
meKicano por realizarlo. 

La característica más :inportante del carercio con Jap6n 
es la venta de materias primas y la canpra de productos in
dustrializados. México ha exportado, principalmente: algod6n 
en rama, camar6n congelado, tabaco en rama, café, manganeso, 
zinc, 6palo, cobre, plaro sin refinar, plaro refinado, pie
les cUrtidas de tortuga o caguama, ccnp1estos heterocícli
cos, honronas naturales y sintéticas. 
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Las illportaciones de Jap6n han sido bienes de conSlm) du
radero ccm> costales de polipropileno, sacos y telas para en 
vasar, 6rganos annados, 6rganos desannados, bienes de produC 
ci6n no duraderos ccm>: rcaterial de ensamble para la fabrica 
ci6n de autan:Sviles y camiones; planchas de lAmina de acero
inoxidable; planchas o flejes de acero; chapas de hierro o 
acero estañadas; chapas de hierro o acero cranadas; alambres 
de hierro o acero sin recubrimiento; chapas de hierro o ace
ro barnizadas. También se han .inportado tractores; generacb
res de corriente continua o con I!Dtores de corriente al terna 
o trif~sica; náquinas para la industria de rcaterias pMsti
cas; náquinas autanáticas para el tratamiento de :infonna
ci6n; aisladoras de suspensiones de ceréfmica; aisladores, Irá: 
quinas para fabricar géneros de punto; rodamientos de rodi-
llo no c6nicos. 

El intercambio canercial con Jap6n se ha increrentado con 
siderablerente sobre todo a partir de la exportaci6n de pe-
tr6leo que vino a significar el 57.6% en 1980. Pese a ello 
la balanza canercial contintla siendo negativa. Para superar 
esta situaci6n México ha planteado tm increrento en la~ 
raci6n a traws de coinversiones y financiamiento para esti= 
mular las exportaciones mexicanas. 

Inversiones 

Ccm:> resultado del alto grado de desarrollo alcanzado por Ja 
p6n al inicio de la década de los setenta, se catenzaron a -
realizar inversiones y exportaci6n de tecnologia en el exte
rior. El flujo de estas :inversiones de capital a México ~ 
z6 a ser ostensible por esos miSIOs años, cuando Jap6n can
prendi6 que tma fonna de enfrentar los problaras de su balan 
za de pagos con ~ica Latina podr!a realizarse a través -
del aUitSlto de la ca~pra de rcaterias primas e inversiones d.!_ 
rectas. 

El crecimiento de las inversiones en México ha sido gra
dual. Durante el periodo de 19 51 a 1971, ~stas solamente su
rcaron 41.8 millones de d6lares. En 1972 el m::mto total fue 
de 37 millones y en 1973 alcanz6 26 millones. El total de 
las inversiones realizadas en estos dos años lleg6 a sumar 
63 millones, cifra que super6 los 41.8 millones acumulados 
durante los veinte años anteriores. 

Pr~cticamente, a partir de 1971, las :inversiones de Jap6n 
catenzaron a hacerse en gran escala. De acuerdo con infonna
ci6n de la Japan External Trade Organization (JETRO), la su
rca acumulada de esta inversi6n hasta finales de rcarzo de 



PERFIL HISTORICO 45 

1979 fue de 217 millones de d6lares, distribuidos en 137 em
presas. El 80% de este total correspondi6 a inversiones rea
lizadas después de 1972. Mientras que los datos estadfsticos 
elaborados por la Secretaria de Patrirronio y Fanento Indus
trial indican que la suma total invertida por Jap6n hasta fi 
nes de junio de 1979, ascendi6 a 305 millones de d6lares. -
Más del 80% del total de estas inversiones está orientado ha 
cia la industria manufacturera. 

Inversiones financieras 

Las relaciones financieras entre México y Jap6n canprenden 
la tercera emisi6n de bonos del gobierno de México por un va 
lor de 20 mil millones de yenes, con un interés del 7.1% -
anual y plazo de vencimiento a diez aros. Junto con lo ante
rior, el Banco Nacional de Cl>ras y Servicios PGblicos, S.A. 
coloc6 una emisi6n de 25 mil millones de yenes, crédito cuyo 
m::>nto resulta ser el más grande jamás otorgado por este 
país. Al aro siguiente, Nacional Financiera logr6 obtener un 
prést.arro sin paralelo en la historia de las finanzas japone
sas, cuando 21 bancos privados le otorgaron un crédito por 
265 millones de d6lares. Pese a la :inportancia de su m::>nto, 
se presenta un problema con estos créditos porque son, en su 
mayorfa, préstanos en yenes que representan en sf un riesgo 
cambiario. 

Cooperación científica y tecnológica 

México tiene interés en la transferencia de tecnología para 
m::>dernizar su sistema productivo en los sectores de la indus 
tria, la pesca y los transportes. Esta transferencia inplica 
carpra de equipo, coinversiones y asistencia técnica. La tec 
nología que ha sido otorgada tiende a desarrollar aquellos -
sectores capaces de contribuir a aumantar la exportaci6n de 
materias primas o que puedan captar piezas fabricadas en Ja
p6n. Esto se relaciona con que la mayorfa de las erpresas e2_ 
tablecidas con participaci6n de capital japonés se encuen
tran en la industria de la transfonnaci6n. En el campo de la 
pesca se busca aprovechar la experiencia japonesa, y el apo
yo técnico hasta ahora otorgado conducir~ al establecimiento 
de coinversiones para la construcci6n de barcos pesqueros e 
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instalaciones en tierra. En lo referente a las conrunicacio
nes y los transportes, Jap6n participa en proyectos para la 
electrificaci6n de ferrocarriles y la adecuaci6n de puertos. 

Cooperación energética 

A partir de 1980, PEMEX inici6 sus ventas de petr6leo a Ja
p6n por 10 mil barriles diarios. En ese año dichas exporta
ciones alcanzaron 201 millones de d6lares, para ascender a 
885 millones en 1981, año en el que estos envios representa
ron el 76. 5% del canercio mexicano con Jap6n. En junio de 
1982, durante la visita del entonces director de PEMEX, Ro
dolfo M:Jcte:zuna. Cid, se suscribi6 un convenio por el cual se 
estableci6 el envio de 150 mil barriles diarios durante los 
meses de julio, agosto y septiembre y, para el úl tinD trimes 
tre de 1982, se increment6 en 160 mil barriles diarios. -

Intercambio cultural y tur{stico 

El Convenio CUltural entre México y Jap6n data del 25 de oc
tubre de 19 54. Ha fanentado el intercambio de proferores uni 
versitarios e investigadores; y ha promovido contactos insti 
tucionales e intércambios de becas e informaci6n educativa -
a trav~s de artistas, películas, exposiciones y otras colabo 
raciones en el área de los medios de canunicaci6n. -

A este respecto merecen destacarse el prograrra especial 
de intercambio de cien estudiantes y j6venes t~icos de am
bos países, iniciado en 1971; la colaboraci6n peri6dica de 
proferores japoneses al prograrra de naestría de El Colegio 
de México y a los centros de enseñanza de lengua japonesa; 
asf como el prograrra de becas para estudiantes de posgrado 
que anualmente otorga el Ministerio de Educaci6n del gobier
no japonés. 

otro aspecto importante sobre el intercambio cultural es 
el acuerdo establecido en ocasi6n de la visita del primer mi 
nistro Ohira, en nayo de 1980, para la creaci6n de un fondo
de amistad México-Jap6n, constituido como fideicaniro, para 
el auspicio de proyectos de intercambio cultural que ha pro
novido el envio de profesores, estudios, exposiciones y re
presentaciones artfsticas. 
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En materia de · turisno figuran la celebraci6n de acuerdos 
sobre supresi6n de visas en los pasaportes ordinarios; el 
otorgamiento de v,i.sas múltiples por un año para pasaportes 
diplanáticos u oficiales; el establecimiento de oficinas de 
infonnaci6n tur!stica del Consejo Nacional de TUrisno (CXNA
'IUR) de México y la delegaci6n de la Secretada de TUrisno 
de Jap6n. 

También figura el convenio aéreo que regula el enlace en
tre México y Jap6n que permite los vuelos regulares a la ciu 
dad de México por J apan A ir Lines, sin que hasta el m::mentO 
haya habido reciprocidad por parte de una carpañ!a de avia
ci6n mexicana. 

Finalnente, se destaca t.arrbién la constituci6n, el 20 de 
agosto de 1981, de la anpresa hotelera mixta Japan Mexiao 
Hotel Investment (Janex Hotel), entre el Banco Mexicano So
mex y 52 de las J:Ms grandes errpresas japonesas, que planean 
construir un hotel de primara clase en la ciudad de México e 
invertir en la industria turística cerca de cuatro mil millo 
nes de pesos. 

PERSPEX:TIVAS 

En este m::mento, cuando las consecuencias de la crisis por 
la que atraviesa México tienden a hacerse J:Ms agudas debido 
al inpacto que ha recibido el aparato productivo del pa!s a 
causa de tres devaluaciones sucesivas; la escalada inflacio
naria y el deterioro de los niveles de vida de la poblaci6n; 
las cimtinuas noticias sobre el abatimiento del precio inter 
nacional del petr6leo toman IMS sanbdo el panorama. En con 
secuencia, todo intento de plantear perspectivas futuras a -
las relaciones entre México y Jap6n puede resultar una anpre 
sa sumamente riesgosa. -

Por principio quisiera señalar un elemento que hoy resul
ta J:Ms claro: la dinámica de la realidad internacional se 
produce en un marco hist6rico-social que mantiene estrecha
nente ligados los procesos nacionales e internacionales. IDs 
problemas que genera la internacionalizaci6n de los fenáne
nos obliga a que se busquen soluciones a escala nrundial. En 
este sentido, la necesidad de estudiar la política exterior 
de México, las realidades sociales de otros paises y las re
laciones internacionales en general, resulta impostergable 
para poder conprender mejor los problemas del mundo en que 
vivinos. 

El estudio de las relaciones entre México y Jap6n está e!}_ 
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cuadrado en este marco y merece un aná:lisis riguroso. En la 
breve reseña aqu! presentada, queda plenamente configurada 
una realidad muy concreta: las relaciones entre ambos paises 
se inscriben en las contradicciones propiciadas por el desa
rrollo del sistala capitalista en nuestros d!as, sobre todo 
las que surgen entre paises desarrollados y subdesarrolla
dos. 

El balance retrospectivo de la evoluci6n que han tenido 
las relaciones entre antx>s paises pone de manifiesto que los 
intereses materiales son los que han definido el car~cter de 
los distintos proyectos de cooperaci6n establecidos. Resulta 
claro que la inicia ti va mexicana de acercamiento con Jap6n 
ha tenido catD prop6si to tener una presencia en el mercado 
japon~s y abrigar la esperanza de diversificar la dependen
cia; objetivos que no han sido del todo CU!tplidos. 

Esto se debe a que, si bien la capacidad productiva y la 
ccnpetitividad de los productos japoneses constituyen un ex
traordinario incentivo para que ~ico intente incrarentar 
sus v!nculos, las diferencias estructurales de sus respecti
vas econan!as propician un desequilibrio en los t~s de 
este intercanbio que frenan la obtenci6n de beneficios recí
procos provenientes de las inversiones directas, canercio o 
intercanbios científicos y tecnol6gicos. 

El auge mayor de la cooperaci6n entre ~ico y Jap6n fue 
propiciado por el inter~s japonés en la riqueza mineral y ~ 
trolera mexicana, as! caro por la pol!tica expresa del go
bierno de ~ico de utilizar el petr6leo catD un instrl.l!oonto 
de desarrollo industrial. Hoy, con el desquiciamiento del 
mercado petrolero mundial, ~ico parece haber perdido este 
:inp:>rtante instrurrento y ve minada su capacidad de negocia
ci6n diplanática. Por otro lado, la crisis interna ha subra
yado con mayor énfasis el car~cter dependiente y subdesarro
llado de la econatúa nacional. Ante esta situaci6n, el desa
rrollo futuro de las relaciones entre ~ice y Jap6n resulta 
ser muy incierto. 



PERFIL HISTORICO 

1. Jorge Castañeda, M€.X-i..c.o tJ el. OJLdert -i.YI-teJr.rtadortai., 
El Colegio de México, México, D.F., 1956. 

49 

2. Manuel Camacho y IDrenzo ~er, "La ciencia política 
en México" en C-i.ertc.-i..tu Mdai.u ert M€.X-i..c.o, duaM.oUo tJ pe/l..6 
pect.ivll-6, El Colegio de México, .México,O.F., 1979:36. -

3. Mario Ojeda, Af.c.artc.u 1J Umau de la po-U.:Uc.a exte
/ÚOit de M€.X-i..c.o, El Colegio de México, México, D.F., 1976. 

4. Graciela Arroyo, "El cará:cter disciplinario de las re 
laciones internacionales y su estructura dentro del nuevo -
plan de estudios", en Rei.ac...i.orte.6 -i.MeJr.rtauortai.u, vol V, 
ndm 16 (enero-m:rrzo, 1977) pp 42-43. Luis Gonzá:lez Souza, 
"Una concepci6n totalizadora de las relaciones internaciona
les: clave para carprender la especificidad e .inportancia de 
la disciplina" , en Rei.ac.-i.o YLe.-6 -i.MeJLYLac.-i.o rtai.e.-6 , vol VI, ndm. 
25 (octubre-diciembre, 1978) pp 7-26. 

5. Se consignan algm10s de los títulos nás .inportantes. 
IDthar, Knauth, Cort6JtoYI-tac-ú5rt .tltart.6paú6,[c.a: el. Japc1rt 1J el. 
rtuevo murtdo h-i.J..pdnic.o (1542-1634), UNAM, .México,D.F., 1972. 
Elena Mishma ota, M€.X-i..c.o 1J Ja.p6rt ert el. .6-i.glo XIX. La po-U.:U 
c.a extelt-i.olt de M€.X-i..c.o 1J la c.oYL.6ol-i.dau6rt de la J..obeJtanla -
japortua. Secretada de Relaciones Exteriores, ~ice, D.F., 
1976. Enrique Cortés, Rei.a.uortu eMite M€.x-i.c.o tJ Jap6rt dUJtart
.te el. poJt6-ilútLto. Secretada de Relaciones Exteriores, .Méxi
co,D.F., 1980. Miguel S. Wionczek y Miyokei Shinohara; La.6 
Jtei.ac.-i.orte.-6 ec.ort6m-i.c.a.6 eMite M€.x-i.c.o 1J Jap6rt. Irt6luertcta del. 
duaM.oUo pdlr.oleJr.o mex.i..c.aYLO. El Colegio de México, México, 
D.F., 1982. 

6. Miyokei Shinohara, El c.Jtec-i.m-i.e.U:o ec.ort6m-i.c.o de Jap6rt 
dwLM.te la poJ..gueJLJta, en Miguel S. Wionczek y Miyokei 
Shinohara, op ca., pp 157-161. 

7. México, Banco Nacional de Carercio Exterior, S .A. , 
M-i..6-i.6rt a O!t-i.en-te • .México,D.F., 1964, p 14. 





Perfil histórico: visión retrospectiva, 
alcances y perspectivas de las relaciones 

entre México y Japón 

Mutsuo Yamada 





INTRCDOCCI<N* 

¿Es posible la luna de miel 
de un matr.ilronio concertado 
a través de fotografías? 

Hace unas semanas el presidente Reagan calificó las relacio
nes nipo-estadunidenses caro "un matr.ilronio feliz", el cual 
discute y pelea a veces, pero sin que se canpraretan los fun 
damentos de su. alianza. Tal analogfa no siempre es buena. AI 
gunos insinllim que uno de los dos países está jugando el pa-
pel masculino y el otro el rol femenino. En muchas culturas, 
aunque parezca absurdo para las feministas, esto significa 

~1 autor es el único responsable del contenido de esta in
vestigación. No obstante, agradece la amable cooperación y 
ayuda que durante su elaboración le prestaron los señores 
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profesores Akio Hosono y Takashi Fuchigami de la Universidad 
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que una parte es agresiva y daninante o "nacho", y la otra 
parte es sumisa y subordinada. .Ad.ema:s, alg(in cínico podría 
añadir que hoy en día es rruy cantln el divorcio, y con nás 
raz6n, en el caso concreto de Jap6n y Estados Unidos, donde 
la actual "feliz" uni6n se cre6, en un principio, a la fuer
za y por rendici6n de una de las partes. 

A pesar de todos los defectos inherentes al pensamiento 
por analogías, el enpleo de esta ccxrp3.raci6n en el caso de 
las relaciones entre México, país con la inagen de "nacho", 
y Jap6n, país con la inagen de "rrujer ex6tica y misteriosa" 
tendría cierta utilidad, por lo menos, a título de caricatu
ra. Pn~isamente, la portada de una revista mexicanal/ pre
sent6 en 1972, una escena en la que un charro mexicano ofre
ce un rano de flores a una I!llchacha japonesa vestida con ki
rrono, contrariando a su vez a una "gringa" vestida en 
"shorts", muy cortos, saludable pero no rruy elegante. Es de
cir, aleg6ricanente las relaciones entre México y Jap6n E!llpE:l 
zaron por un enarroramiento rcmmtico a traws del intercam-
bio de cartas y fotografías con cierta ilusi6n y expectati
vas as:i.nétricas. Sin embargo, después de un enlace, no hace 
mucho tienpo, desarrollaron r.1pidamente nuchos "intereses 
creados" can:> pareja. El peligro se encuentra en que todavía 
persiste en gran escala una mutua ingnorancia. 

El presente trabajo requiere un ~lisis bilateral a par
tir de la consideraci6n del contexto glObal de las relacio
nes exteriores entre ambos países. En este sentido, las rel~ 
cienes exteriores de un país deben ser entendidas tanando en 
cuenta las peculiaridades de sus condiciones danésticas. Es 
decir, es inportante incluir inágenes y opiniones acerca de 
la realidad del otro país, sostenidas por los diversos sec
tores sociales. 

En la actualidad, el papel jugado por el gobierno central 
en cualquier país es cada día nás importante, por lo que no 
sería realista pensar en alternativas viables para una polí
tica de relaciones exteriores, despreciando aquel papel del 
gobierno. Sin errbargo, las actividades de particulares o gru 
pos, empresas privadas, y gobiernos locales no son menos re= 
levantes. .Además, hay que reconocer que a nivel de gobierno 
central, el Ministerio o Secretaría de Relaciones Exterio
res no es por sí solo y sienpre el que determina y/o imple
menta la política exterior del país. I.a misma observaci6n se 
aplica también a un presidente o a un primer ministro. Es de 
cir' es menester pensar en- este tipo de canplejidades al ana 
lizar la estructura de las relaciones internacionales. -

Muy a menudo se supone de manera optimista que la intensi 
ficaci6n de cualquier tipo de interacci6n bilateral conduci= 
r.1 automáticanente a mejores relaciones entre dos países. 
Sin embargo, es importante que ambas partes· adquieran un gra 
do de satisfacci6n igual en varias ganas de relaciones. En -
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estos tél:rninos, una particular área de interacci6n no debe 
ser concebida ccm:> en una posici6n secundaria respecto de la 
principal. Por ejemplo, el intercambio cultural no debe ser 
tanado s6lo ccm:> un factor canpensador de algún problema po
Htico o econánico, pues éste tiene valor por sí miSITO para 
ambas partes. 

DESARRQLU) DE :WS INTERESES CRE'ADOS EN :WS ULTIMJS Aros 

La hip6tesis inicial de nuestro trabajo se basa en que las 
relaciones econónicas han sido el ItDtor principal del inter
cambio bilateral entre México y Jap6n. Esto, por supuesto, 
no admite que estas relaciones deban siempre tener una prio
ridad m1s alta respecto de otras igualmente importantes. 

Aunque la historia de las vinculaciones amistosas entre 
México y Jap6n se remmta al siglo XVI, el verdadero proceso 
de relaciones interdependientes binacionales oamenz6 hasta 
la década de los setenta (ver Anexos 1, 2 y 3). * Las déca..,. 
cas de los cincuenta y los sesenta para México y la década 
de 1960 para Jap6n fueron de altas tasas de desarrollo eco
nánico. Por ItDtivos hist6ricos evidentes: las guerras civi
les, relacionadas con intervenciones extranjeras en México, 
la pérdida en la guerra para Jap6n, y el carportamiento de 
los dos países en las m1rgenes del océano Pacífico respecto 
de la cammidad internacional fueron principalmente pasivos, 
apoyándose en sus relaciones bilaterales con Estados 
unidos.~/ 

La visita del presidente Echeverría al Jap6n en 1972 mar
c6 una nueva etapa en las relaciones nipo-mexicanas. He aquí 
algunas de sus características: se cre6 una imagen de Ech~ 
verría ccm:> un presidente japon6filo, al optar por Jap6n pa
ra su primara visita oficial al exterior después de la tara 
de posesi6n presidencial. De igual IIDdo, · se concretiz6 
el programa de intercambio de j6venes en base a una plena re 
ciprocidad; se posibilit6 la entrada de las líneas aéreas ja 
ponesas en la ciudad de México, y se abri6 el camino para la 
expansi6n de inversiones japonesas. Sin enbargo, si la reac
ci6n de Jap6n no fue tan rápida y directa, se debi6 a que el 
Brasil representaba para muchos japoneses el mejor mercado y 
la fuente m1s importante de recursos naturales en América La 
tina, y a que el tercermundiSITO del presidente chocaba con
la orientaci6n conservadora de los líderes japoneses. Por 
parte de México también hubo algunas condiciones locales que 

* Pp. :100-104. 
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afectaron las posibilidades .de una rápida respuesta: la satu 
raci6n del proceso de sustituci6n de importaciones; la canse 
cuente crisis econémica y política, y la necesidad de crear-. 
una nueva imagen presidencial a trev~s de una en~gica actua 
ci6n internacional. Junto con lo anterior, se di6 un cambio
objetivo en esta situaci6n: la bipolaridad del periodo de la 
guerra fría cedi6 lugar a la mul tipolaridad en los carrpos no 
mili tares, debido al ascenso a un primer plano egqnémico y 
político de la Canunidad Europea, Jap6n y China.l/ 

El primer viaje oficial que realiz6 un mandatario japon~s 
a ~rica Latina fue precisamente despu~s de la crisis ener
g~tica de 1973: el primer ministro Kakuei Tanaka visit6 Méxi
co y Brasil. 

Jap6n descubri6 la importancia estrat~ica de México en 
1976, al inicio del gobierno del Presidente l6pez Portillo, 
cuando México se transfomó en un país exportador de crudo, 
fuera de la Organizaci6n de Países Exportadores de Petr6leo 
(OPEP). Posteriormente, en 1978, durante la visita de l6pez 
Portillo a Jap6n se crearon las bases para una interdepen
dencia bilateral en tomo al petr6leo IreXicano y a la ccope
raci6n económica de Jap6n. 

La segunda crisis petrolera ocasionada por la revoluci6n 
iraní aument6 la importancia del petr6leo para la econanía 
japonesa. En agosto de 1979, en ocasi6n de la visita del mi
nistro de Canercio Internacional e Industria, Masumi Ezaki, 
y del ministro de Relaciones Exteriores, Tadashi Sonada, se 
concretiz6 un convenio para la exportaci6n de petr6leo al 
Jap6n en orden de lOO mil barriles diarios. En la Decliropri
nera Conferencia Econémica Nipa-Mexicana, en octubre del mis 
mo año, se trat6 la triplicaci6n del comercio, la multiplica 
ci6n de la inversi6n japonesa por diez veces y la cuadrupli= 

. caci6n del· turisnn. La visita del priner ministro Masayoshi 
Ohira a México, en mayo de 1980, aceler6 aún más el proceso 
de intercambio económico. En enero de 1981, el ministro Tana 
ka, de Canercio Internacional e Industria,. expres6 la inten= 
ci6n de ofrecer un cr~ito de 150 billones de yenes para fi
nes no especificados, con el prop6sito de aumentar la expor
taci6n de petr6leo IreXicano a 300 mil barriles diarios. 

Hubo ciertos problemas en la implementaci6n de esta nedi
da debido a la distenci6n en la demanda mundial del hidrocar 
buro. Sin embargo, muchos proyectos de ccoperaci6n econémica 
y tecnol6gica progresaron notablemente en varios niveles en 
diferentes lugares. 
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Comeroaio 

La participaci6n de Am&ica Latina en la exportaci6r1 global 
de Jap6n aument6 de 6.4% en 1979 a 6.9% en 1980. Las oorres
pondientes cifras en la inp:>rtaci6n global de Jap6n quedaron 
en el mism:> nivel: 4.1%. 

En 1980 ~oo ocup6 el segundo lugar en la exportaci6n 
japonesa a Am&ica Latina 13.8%, y en la inp:>rtaci6n de Ama
rica Latina 16. 4% .!/ 

En ~s de la balanza canercial de ~oo, Jap6n ocu
p6 el cuarto lugar; 2. 8% para la exportaci6n global mexica
na, despu~s de Estados Unidos 62.6%, España 5% e Israel 
3.49%, y ocup6 el segundo lugar para su inp:>rtaci6n 6.5% des 
~s de Estados Unidos 63.1%. -

En ~s de la exportaci6n petrolera de Méxioo, hacia 
fines de 1980 Jap6n partici6 en 10%, ocupando el tercer o 
cuarto lugar ~SPUés de Estados Unidos 73%-74%, España 16% 
y Francia 10%._/- Tal vez el porcentaje de Jap6n aumentar~ 
si se creara un sistema tripartita de intercambio 
(swapping) de petr6leo que incluyera el proveniente de 
Alaska. 

Inversiones 

El nonto acumulativo de la inversi6n directa en Am&ica Iati 
na entre 1951 y 1980 fue de 6 168 000 000 d6lares, que repr~ 
senta el 16.9% de la inversi6n directa japonesa en el mundo, 
desplÉs de Asia 26. 9% y Nortearn&ica 26.8%. Es notable que 
cerca del 40% de la suma acumulativa del mism:> periodo fue 
realizado en los (ilt.iJros tres años, sugiriendo el potencial 
inpacto de la econan!a japonesa en la regi6n y en otras par
tes del mundo. En el cuadro 2, Méxioo ocupa el segundo lugar 
13.3% f} Am&ica Latina, solamente superado por Brasil 
47.1%. . 

En la inversi6n extranjera directa en Méxioo, Jap6n ocup6 
en 1980 el tercer lugar 5.9% en los saldos totales, despu~s 
de Estados Unidos 69% y Alemania Federal 8%. M.1y probablat~e!! 
te esta proporci6n pueda cambiar mucho en favor de Jap6n, si 
se tanan iniciativas adecuadas por ambas partes. 

Si hacenos un ~lisis de Latin Ameroiaan Weekly Lettero, a 
partir de 1979 la .inp:>rtancia de Méxioo para Jap6n ha sido 
nás elevada que la de Brasil en Am&ica Latina. En ese año el 
42% de las inversiones directas de Jap6n a Iatinoar!É'ica fue
ron dirigidas a Méxioo • .V En la deuda externa de Méxioo, Ja
p6n se ooloo6 en el segundo lugar ccm:> acreedor en los años 
1979-1980. 
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En resumen, considerando estas tendencias y tanando en 
cuenta la dimensión de la econcmía japonesa en el mundo, cu
ya producción bruta nacional representa el 15% de la prod~ 
ción mundial, no sería raro que Jap6n llegara a ocupar el se
gundo lugar ccm:> el país extranjero más importante en algunos 
aspectos de la econcmía mexicana. 

Actualmente, la participaci6n de México en la econanía ja
ponesa no es tan notable, a pesar de su importancia econánica 
potencial. Por ejarq:¡lo, el efecto del crecimiento econánico 
de la demanda de hidrocarburos será más grande que el incre
mento de eficiencia en el uso de energía al mediar o finali
zar la presente década, según algunas previsiones cientis
tas.-ª-1 

CXlNTINUA FALTA DE MUTOO ENTENDIMIEN'ID 

A partir de estas premisas, analizaremos la situación en 
otras ramas de las relaciones bilaterales entre México y Ja
p6n y, posteriormente, propondremos algunas medidas adecuadas 
para su fortalecimiento. 

A través de las percepciones de Jap6n y de los japoneses 
sostenidas por los !l'eXicanos, vemos una superposici6n de imá
genes creadas a lo largo del proceso hist6rico. Parecería que 
el prlirer símbolo japonés en México fuera "una contraparte 
pranisora de intercambio canercial" , probablemente reminiscen 
cias memorables de las riquezas que el gale6n de Manila trajo 
a los canerciantes novo-hispanos. Lucas Alarnán pensaba abrir 
una fuente de ingresos para la joven nación !l'eXicana a través 
del canercio con Oriente; por lo cual querfa mejorar la carre 
tera entre Acapulco y la Ciudad de México.Y -

La visita del astrólogo mexicano Francisco Dfaz Covarru
bias en 1874 a Jap6n abri6 el camino a la finna, en 1889, del 
Convenio de Ccmercio y Navegación entre ambos países. Díaz Co 
varrubias descubrió excelentes perspectivas canerciales en es 
te país. Los japoneses lo .irrq:>resionaron por varias razones: -
sus esfuerzos por rrodernizar rápidamente la cultura; su rrodes 
ta fonna de vida y su extrema diligencia. Cualidades éstas -
que consider6 serían de gran utilidad en México. De la inmi
graci6n japonesa se obtendría, así, mano de obra barata y al 
mismo tiarq:>a productiva. 

Posteriormente, a la llegada de los japoneses a México, 
surgi6 una nueva imagen de ellos debida especialmente a su 
dificultad para asimilar la sociedad mexicana)O 

La victoria de Jap6n sobre Rusia, aunque haya sido margi
nal en su contexto, tuvo un .irrq:>acto psicol6gico y potencial
mente político sobre ltlLldus pueblos colonizados u oprimidos 
del mundo. En 1906, una revista norteamericana, en un artícu
lo sobre México, inform6 que la victoria de los japoneses fue 
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GRAFICA 1 

PARI'ICIPl\CICN DE AialNOS PAISES REPRESENTATIVOS 
EN EL <.nmRCIO JAPCNES CCN AMERICA LATINA EN 1980 

8 917 millones 
de dólares 

Panamá 

México 

Brasil 

Argentina 

Venezuela 

Otros 

(porcentajes) 

EKportaci6n Ilip)rtaci6n 

S 700 millones 
de dólares 

Brasil 

México 

Venezuela 

FUENTE: Estadística Aduanera de Japón, 
citada en Gaimusho, Jobo Bunka Kyoku, 
Nihon to Chunambei 
(Tokio, Sekai no Ugoki Sha, 1982), p 26. 
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amDK) 2 

SAIDO DE INVERSI<:m:S DIROCTAS EXTRANJERAS 
POR PAIS DE ORIGEN: FlNES DE 1980 

(millones de d6lares) 

61 

Pais NGmero de f.Dntante Porcentaje empresas 

Estados Unidos 5 836.6 69.0 

Alemania Occidental 676.7 8.0 

Japón 74 499.1 5.9 

Suiza 85 474.7 5.6 

Gran Bretaña 253.7 3.0 

España 203.0 2.4 

Suecia 126.9 1.5 

Canadá 119 126.9 1.5 

Francia 101.5 1.2 

Otros 160.7 1.9 

Total: 8 459.8 100.0 

FUente: Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO), 
Kaigai Shijo Hakusho (Libro blanco sobre mercados 
exteriores), sección de inversión, 1982. 
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de gran aceptaci6n, particulannente entre los sectores indí
genas de la poblaci6n.11/ 

Una imagen diferente surgi6 a raíz del conflicto entre Ja
p6n y Estados Unidos que se agrav6 después de la guerra de Ja 
p6n con Rusia: Jap6n apareci6 caro un potencial adversario de 
Estados Unidos (país colosal del Norte para México); por lo 
tanto, México en ocasiones procur6 jugar la carta japonesa 
contra Estados Unidos; por ejE!tplo.( en la década de 1910 y a.g 
tes de la segunda guerra mundial.lli 

·Por otra parte, la agresi6n y expansi6n imperialista de Ja 
p6n en el continente asiático quizá hayan causado una reac- -
ci6n negativa en México, al igual que en otras partes del nrun 
do. -

Circunstancias hist6ricas de otra índole también afecta
ron negativamente la relativa falta de interés entre México 
y Jap6n. En primer lugar, aml:x>s países adoptaron, a partir 
del siglo XIX, los roodelos de roodernizaci6n desarrollados 
en un pequeño ntínero de países europeos y más tarde en Esta
dos Unidos, sin indagar qué sucedía en otros países. Se for
m:S así cierta estructura de ~lementariedad vertical entre 
alg~os países exportadores de cultura, instituciones y tec
nología y otros .i.np)rtadores de dichos bienes. Esta visi6n 
del mundo se arraig6, caro un patr6n daninante, particular
mente con los impactos del socio-dal:winism y el positivis
IID después de la segunda mitad del siglo XIX, y todavía si
gue ejerciendo una cierta influencia o inercia, incluso a 
pesar de la fonnaci6n de un "nacionalism cultural" tanto en 
México COIID en Jap6n. En este sentido, las lecciones hist6-
ricas deben ser tanadas con mucho cuidado. Probablemente pa
ra los mexicanos sea más fácil identificarse con la abstrac
ta civilizaci6n occidental -por lo menos con los europeos o 
norteamericanos misms- por su facilidad en aprender idio
mas indoeuropeos y adaptarse a etiquetas occidentales. Así, 
Jap6n, al no ser auténticamente occidental, no podía consti
tuirse en un roodelo para México. Sin embargo, en contraste 
con otros pueblos de América latina, México puede tener una 
gran ventaja por su potencial facilidad en liberarse del eu
rocentricism. R.P. Dore, destacado japon6logo inglés, escri 
bi6 un artículo ~ativo entre Jap6n y América latina, en 
el cual señala que México es probablemente el único país la
tinoamericano que tiene una base sllnb6lica para el establecí 
miento de una identidad nacional.lli -

los japoneses, en cambio, muy raramente se identifican 
con la civilizaci6n europea en los aspectos culturales; pe
ro, caro recibieron la cultura, las instituciones y la tec
nología roodernas al mism tiE!tpO, tienden a pensar la cues
ti6n del desarrollo en una fonna "IIDnolineal", usando ténni
nos caro: "atrasados", "menos avanzados", o sofisticadamen-
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te, "paises en vías de desarrollo". Han rrostrado tambilfu un 
s6lido y continuo interés, práctico e intelectual, por los 
países caracterizados caro industrialloonte "avanzados". 

Otro factor que contribuy6 a una diferenciaci6n de intere 
ses respecto de México fue el diferente roodo de industriali= 
zaci6n seguido por cada pafs. Ciertamente ambos experimenta
ron una etapa de exportaci6n de productos primarios y otra 
etapa de industrializaci6n por sustituci6n de importaciones. 
~in embargo, la presi6n militar externa de fines del siglo 
pasado y la falta de abundantes recursos naturales fueron 
los aspectos característicos en Jap6n a partir de su apertu
ra al canercio nrundial en 1868. Inici6 después la expo:cta
ci6n de productos manufacturados, por su necesidad, a veces, 
de baja calidad y bajos precios, al li:ido de la sustituci6n 
de importaciones. Tambilfu anpez6 a enviar una pequeña parte 
de su poblaci6n al exterior, incluso hacia México. Este node 
lo de desarrollo econánico naturalmente litplica cierto inte'= 
rés . por obtener infonnaci6n realista sobre otros países del 
nrundo. La enseñanza del español, por ejemplo, carenz6 hacia 
fines del pasado siglo, y los alumnos de algunas escuelas na 
cionales de lenguas extranjeras ingresaron posterionrente ai 
Ministerio de Relaciones Exteriores, empresas canerciales, o 
c:c:npañías encargadas de manejar la emigraci6n y coloniza
ci6n, usando mano de obra japonesa. A partir de las activida 
des de estas empresas oamerciales o colonizadoras, surgi6 la 
inversi6n japonesa en el exterior, a pequeña escala, antes 
de la segunda guerra, que, a rafz de estas experiencias, asu 
mi6 mayores dimensiones a partir de la década de los se- -
senta. 

No sucedi6 lo misro en el caso de México, pues su etapa 
de exportaci6n de productos primarios dur6 muchos años, y su 
adopci6n dé un nodelo de industrializaci6n por sustituci6n 
de importaciones ha sido s6lo reciente. Sus esfuerzos en la 
exportaci6n de productos manufacturados fueron escasos hasta 
hace poco tienpo, y la inversi6n de capitales mexicanos en 
el exterior no ha ocurrido, salvo los inmuebles en un pafs 
vecino. Si se tanan en cuenta la falta de estas bases econ6-
rnicas, no resultaría extraño que México siguiera siendo un 
pafs esenciallrente introvertido. En muchos casos, el ptiblioo 
mexicano se ha visto obligado a aceptar versiones infonnati
vas distorsionadas acerca de Jap6n, suninistradas por Esta
dos Unidos, país que tiene con éste lazos muy fuertes de ~ 
peraci6n, pero tambilfu de canpetencia. 

En un estudio realizado por la doctora Kunim:>to (1972-
1974) ,1.4/ las .imágenes de Jap6n y los japoneses entre los ~ 
xicanos fueron: 

Jap6n caro potencia econónica podfa contribuir al desar~ 
llo de México. Seg(ín datos proporcionados po'i:" JETRO en 1974: 
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28% de los entrevistados favorecían estrechar relaciones eco 
rónicas con Jap6n; 19% con Estados Unidos, 13% con China y 
11.8% con Alemania Federal, por sobre otros paises. 

- Lo anterior no implica que asumieran relaciones especia 
les con Jap6n en detrimento de otras naciones, en especial -
de Estados Unidos. Una absoluta mayorfa 92.6% admitfa a este 
pafs como el de mayor influencia econ6mica en México. 

- En contraste con la imagen positiva de la econonúa japo 
nesa, los japoneses aparecfan como misteriosos e inccmprensi 
bles para los mexicanos. -

- Estos tendían a identificarse con los occidentales y 
juzgaban con este criterio a los japoneses. La doctora Kuni
noto opina que quizá eh esto hayan influido las caricaturas 
de Abel Quezada. 

- La imagen de México en Jap6n como pafs "anti -yanqui, 
pro-japonés" sólo constituye un mito. 

La actitud mexicana hacia Estados Unidos es ambivalente: 
muchos mexicanos ven valores positivos en este pafs, conside 
ran que contribuye favorablarente a su econonúa y creen nece 
sario mantener relaciones de cooperaci6n. 

En opini6n personal, los resultados de las entrevistas de 
1974 son un fen&neno producto de esa época, surgido por la 
campaña periodística del gobierno de Luis Echeverrfa, en oca 
si6n de su viaje a Jap6n. Sin embargo, es importante desta-
car que Jap6n figura en las entrevistas como el país más que 
rido, superando ligeramente a Estados Unidos. Es probable -
que estas siropatfas y diferencias hayan sido, repito, produc 
to de la fuerte influencia de las demandas políticas y econ6 
micas de la época, que, en ausencia de lazos reales, fácil-
mente se desvanecerían en otras condiciones. 

Por otra parte, existe s6lo un estudio realizado por la 
doctora Virginia .Mesal2/ sobre las imágenes de México entre 
los japoneses. Está basado en articulas periodísticos de los 
años 1950 a 1971. La doctora .Mesa sostiene en su investiga
ci6n que los japoneses están más o menos bien informados so
bre México y las imágenes que tienen de este país son, en ge 
neral, enocionales, mientras que las de México están afecta= 
das por aspectos econ6micos. 

En resmnen, parece ser que existe un desconocimiento mu
tuo entre ambos países que reflejan autoimágenes de uno a 
otro. Es así que la aparici6n de un nuevo México corro "país 
petrolero" o "país rico en recursos naturales" no cambia mu
cho el esquema actual de entendimiento mutuo. 
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SITUACION Y PROBLEMAS CULTURALES 

Per>iodismo 

Desafortunadamante, es todavía raro que noticias sobre Jap6n 
aparezcan en los diarios y la televisi6n de ~ico y vicever 
sa. Un corresponsal japonés, residente en ~ico, af:Um5 que 
la desproporci6n del flujo de informaci6n noticiosa entre 
~ico y Ja:P6n es de uno por diez. Jap6n, por lo menos, man
tiene corresponsales de tierrp:¡ CCITpleto (Kyodo Press, peri6-
dico Mainichi, 'N Asahi) , mientras que ~ico tiene s6lo un 
corresponsal (Televisa) que trabaja tiaiFO parcial, seg11n -4! 
fonnaciones. 

Inter>eambio de per>sonal téenieo y aeadémieo 

El programa de intercambio de j6venes (estudiantes universi
tarios y t~cnicos de nivel mecl:i.o) entre ~ico y Jap6n fue 
concebido e inaugurado en 1971 durante el gobierno del presi 
dente Echeverr!a. Desde hace trece años, nás de mil mexica-
nos (en su mayod.a t~icos de nivel medio), y nás de mil 
japoneses (50% estudiantes universitarios, y 50% j6venes en
pleados de errpresas) intercambiaron pa!ses por espacio de 
diez neses. En lo referente a Ja:P6n, saberos que muchos es~ 
cialistas en estudios mexicanos o latinoamericanos se fonna
ron en l!ste programa, y ca:nenzaron a trabajar en varias uni
versidades japonesas transmitiendo sus experiencias y opini2 
nes a nuevas generaciones. La mayor!a de ercpleados enviados 
a ~ico sigui6 colaborando en negocios o lleg6 a trabajar 
en alguna parte de ese pa!s. En retrospectiva, éste ha sido 
el programa de intercambio nás productivo que Jap6n ha teni
do con paises de 1\m&ica Latina. Desafortunadamente ha habi
do cierta disminuci6n del programa, pero el deseo de muchos 
latinoaxrericanistas en Jap6n es que contin11e y, nás aan, se 
multiplique con otros paises de Latinoamérica. 

Otro programa significativo de intercambio fue _el realiz~ 
do a tra~s de la Fundaci6n Jap6n que, entre 1972 y 1980, ~ 
vi6 100 personas a ~ico (51 por breve plazo, 33 profesores 
del idíana japonés, y 16 nás enviados para :inpartir cursos 
de estudios japoneses). Recibi6 15 pers¡p119s de ~ico (10 
por largo plazo y 5 por corto tienpo) • .J..2I 

Muchos intelectuales japoneses de renanbre han sido envi~ 
dos al Centro de Estudios de Asia y Africa (CEAA) de El Col~ 
gio de ~ico. Aderás de su contribuci6n acad€roi.ca en los 
cursos, su influencia intelectual fue notable en Jap6n por 
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los trabajos que algunos publicaron a su regreso. Sus libros 
provocaron serio inter~s por México, y ayudaron a los japone 
ses a comprender aspectos de otra manera invisibles de ambos 
paises. 

Takeshi Ishida, profesor de ciencias políticas en la Uni
versidad de 'Ibkio, aSt.UliÍ6 un cargo docente en 19 72; al año 
siguiente apareci6 publicado su libro Mekishiko to Nihonjin 
(México y los japoneses) . Entre otras cosas, el autor señala 
que lleg6 a una oamprensi6n mayor de Jap6n a trav~s de Méxi
co. Para citar apenas un ejanplo, el autor observ6 que tal 
vez haya una cierta correlaci6n entre la superaci6n dé una 
estricta sociedad de clases y la desaparici6n de la concien
cia de responsabilidad e iniciativa por parte de los líderes 
poHticos en el Jap6n contanporáneo. 

Shunsuke Tsurumi, intelectual critico, no confonnista y 
muy original, public6 en 1976 el libro: Gadarupe no Seibo 
(Virgen de Guadalupe). Su reacci6n e interpretaci6n ante la 
vida nexicana son pruebas de c6no un intelectual japon~s pue 
de beneficiarse de su estancia en un país del tipo de México 
y transmitir después sus descubrimientos intelectuales al pú 
blico japon~s. Para Tsurumi, por ejanplo, el estilo de vida
de los yaquis, que conservan su tradici6n tribal y, simultá
neamente, mantienen lazos con un misno grupo de Estados Uni
dos, le inspir6 la posible armonía entre la diversidad y la 
universalidad. En el capítulo: "Una sociedad donde se trans
parenta la muerte", que trata del culto a los muertos, el 
significado político de las ruinas antiguas, las caricaturas 
del pintor Posada, el día de difuntos, etc. , Tsurumi ve las 
ventajas de esta sociedad que produce cierto igualitarisno; 
un optimisno político refonnista estimulado por la reafirma
ci6r'l de que todo el mundo es igual en la rrortalidad. Recono
ce en otra secci6n de su trabajo la posici6n humanitaria de 
la sociedad mexicana en su buena acogida de exiliados de 
otros paises, en contraste con su rígido control inmigrato
rio del Jap6n insular. Tsurumi no deja de criticar el "azte
quisno oficial" en la política educacional con que se entre
gan textos escolares de esa orientaci6n a los indígenas pro
venientes de otras tradiciones.lill 

Existen muchos otros productos culturales a los que no he 
podido tener acceso por mi residencia tanporal en Estados 
Unidos. lDs ejanplos citados ofrecen claras muestras de c6no 
un intercambio adecuado puede generar una repercusi6n profun 
da de ambas sociedades, que contribuya en el futuró a la for 
maci6n de una república intelectual abierta a todos. 
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Educación históPica 

La educaci6n debe constituir una parte ImlY inportante en 
nuestros esfuerzos para el fortalecimiento de justas relacio 
nes internacionales. La recreaci6n de una tradici6n para el
beneficio de las nuevas generaciones es una funci6n clave de 
la educaci6n, que no se c;lebe confundir con la manipulaci6n 
arbitraria de los hechos hist6ricos. Es fundamental rescatar 
los sucedidos antes ignorados u olvidados para recrear las 
imágenes positivas de nuestra realidad y la de otros países. 

En un estudio efectuado por un investigador que prefiere 
no identificarse, se analizan textos mexicanos respecto a la 
historia noderna del Jap6n y la descripci6n de ~sta en :La ~ 
yoría de los casos, tennina en la segunda guerra mundial. Se 
enfatiza en estos textos el que Jap6n era un país militaris
ta, lo cual es verdad; sin embargo, se ignora la paz resul
tante de la postura pol!tica japonesa desp~s de la guerra, 
el desarrollo de posguerra y la transformaci6n socioecon6mi
ca y política; todo lo cual s6lo se carprende con la denani
naci6n de "revoluci6n". 

En los libros de texto japoneses, de nivel secundario, se 
encuentran menciones esporádicas al pasado prehispánico de 
México y otras regiones de Latinoanérica; aparecen escasas 
referencias a las conquistas y a la explotaci6n de minas de 
oro y plata; al desarrollo de extensas plantaciones agríco
las y a la independencia en el canienzo del siglo XIX. No 
existen prácticarrente menciones a lo sucedido entre la inde
pendencia y la revoluci6n cubana, y se ignoran los procesos 
de la reforma, las intervenciones extranjeras y la revolu
ci6n mexicana. 

En los textos a nivel preparatoria se separan la materiq. 
de historia japonesa de la de historia I!Ulndial. Esto produce 
un desconocimiento de las relaciones orgánicas entre Jap6n y 
otras partes del I!Ulndo; error que quizá se debe a la miopía 
intelectual de los especialistas. Se sabe que la universali
zaci6n de la historia japonesa arpez6 con la venida de los 
portugueses en el siglo XVI, pero, curiosarrente, se ignora 
el canercio en el Pacífico (gale6n de Manila) entre Nueva E~ 
paña y las Filipinas, el cual tenía impacto indirecto en 
otras partes de Oriente. Se mencionan episodios caro el del 
primer shogun de los Ieyasu Tokugawa que tuvo intenciones de 
abrir el canercio en Nueva España cuando envi6 a Shosuke Ta
naka a México; y la hist6rica peregrinaci6n de Tsunenage 
Hasekura a España y Rana a trav~s de Acapulco y la ciudad de 
México. Sin embargo, se ignoran por ccnpleto episodios igua.! 
mente importantes como el naufragio de Rodrigo de Vivero en 
Kazusa y la visita oficial de Biscaino para efectuar negoci~ 
cienes canerciales entre Nueva España y Jap6n. 
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Se anite el hecho hist6rico de que México fue el primer 
pa!s en finnar un tratado de canercio y navegaci6n con el Ja 
p6n bajo condiciones igualitarias y, aunque la anigraci6n ja 
ponesa a California es nencionada, la realizada hacia MéxicO 
y otros paises latinoamericanos ni siquiera se mencion.... 

En materia de historia nundial se aprecian notables va
riaciones de un texto a otro. Se tratan temas caro la anigra 
ci6n al continente ame:dcano, el desarrollo de las civiliza= 
cienes antiguas, la conquista española, las plantaciones, el 
sistema administrativo de la colonia, o la inmigraci6n y el 
mestizaje. Por print.~.a vez y s6lo en una versi6n (edici6n 
Sanseido) aparece la figura de Fray Bartolané de las Casas. 
Sin anbargo, no hay ninguna referencia a la política españo
la hacia Jap6n, ni a la independencia mexicana, Hidalgo, la 
guerra con Estados Unidos, la refonna, Juárez, la interven
ci6n internacional, o la "dictadura conservadora" (no se nen 
ciona a Porfirio D!az). La revoluci6n mexicana se trata con
bastante detalle; pero no se encuentran referencias a aconte 
cimientos y transformaciones de las tlltimas décadas, con la
'llnica excepci6n de la nacionalizaci6n del petr6leo. La exis
tencia de un anterior estado formal de guerra y el tratamien 
to humanitario dado a los residentes japoneses en la naci6n
se desconocen cx:mpletamente. Tanp:lCO se sabe que México fue 
el segundo pa!s ratifj.gqnte del Tratado de Paz con Jap6n de~ 
pu~s de Gran Bretaña .J:J.J 

Estos textos escolares reflejan la actitud y visi6n que 
tienen las generaciones mayores y pretenden orientar a las 
nás j6venes que asumirán nuevas responsabilidades en el futu 
ro. Es de esperar, por lo tanto, que se mejoren los textds,
y los niveles de conocimiento de nuestro profesorado para la 
mayor canprensi6n de un mundo en que las futuras generacio
nes se verán obligadas a convivir con respeto y reciproci
dad. Se requiere igualnente de un tipo de cooperaci6n bina
cional para el intercambio de informaci6n, sin que de eso r~ 
sulte una interferencia diplarática en la política educacio
nal de una parte hacia la otra. 

PPomoci6n de estudios 

La praroci6n de estudios académicos para extranjeros merece 
el apoyo oficial y privado en ambos paises. La situaci6n en 
que se encuentran todavía no es satisfactoria, no obstante 
la potencial riqueza académica y la gran demanda práctica 
existentes. 

Es a'lln muy notoria la falta de publicaciones en español 
sobre Jap6n tanto en México caro en América Latina. Sin em-
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bargo, el CEAA de El Colegio de ~ice ha contribuido a in
crementar el ntirero de especialistas en estudios japoneses 
en su pa!s y Lati.noam&ica. La bibliograf{a afroasiátiaa 
editada por la doctora Graciela de la Lama (El Colegio de Mé 
xico, 1978) es una Im.lestra del claro liderazgo en estos estii 
dios de la instituci6n a que nos referiroos. -

Por medio de becas oficiales (Ministerios de Etlucaci6n y 
de Relaciones de Jap6n) y semi-oficiales (Sociedad Japonesa 
para la Praroci6n de las Ciencias) los .estudiantes mexicanos 
han tenido la oportunidad de esttrliar el idiana, la literatu 
ra, la historia y la econan!a de Jap6n en instituciones aca-= 
dénicas de este pais. 

Es por tanto muy recanendable prarover las actividadés 
del CEAA y establecer nuevas bases institucionales y finan
cieras en ~ice para estudios japoneses, tanto en la UNAM 
como en otras instituciones de estudios superiores de las 
principales ciudades del pa!s: M:mterrey y Guadalajara. 

Un creciente namero de especialistas en estudios mexica
nos se muestra muy activo en varias instituciones acadénicas 
y de investigaci6n de Jap6n, y constituye un grupo :i.np:>rtan
te de investigaci6n sobre 1\rOOrica Latina. Se re1lne en la Aso 
ciaci6n Japonesa de Estudios Lati.noanericanos (Nihon Raten
Amerika Gakkai), que fue inaugurada en 1980. Esta Asociaci6n 
cuenta ya con cerca de ~50 mienbros en varios aspectos y pa
ises de 1\rOOrica Latina .W 

Se puede afinnar que en el mundo profesional de Jap6n 
existen grandes deseos de realizar estudios scbre ~ice. La 
abundancia de temas acadénicos en este pais de larga tradi
ci6n, desde sus antiguas civilizaciones hasta su alto nivel 
ecorónico y cultural: as! como su estabilidad poHtica y ac
cesiliilidad práctica constituyen, tal vez, los factores prin 
cipales de su popularidad. Al examinar 85 art!culos hist6ri-= 
ces sobre Lati.noaztérica, publicados en japo~s entre los 
años 1969-1978, la doctora Runirooto señal6 que 19 de ellos, 
o sea 22.4% del total, trataron sobre ~ice: 22% sobre Lati 
~ica: 13% sobre Argentina; 11% sobre Brasil; 7% sobre 
CUba, etcétera.1!/ 

Manás, la enseñanza del castellano es cada día más acce
sible en las universidades japonesas. Se espera que estas 
ofrezcan Elllpleos a j6venes acadánicos de ~ice y de diver
sos paises de 1\rri!rica Latina en los c~s de enseñanza e in 
vestigaci6n del idiana español: as! como en otros campos de
estudios mexicanos y latinoamericanos. Vale la pena señalar 
que en 1982 una jnportante barrera institucional fue elimina 
da al reconocerse la legislaci6n de .admisiliilidad de extran-= 
jeras como miembros docentes, plenamente calificados, en las 
universidades nacionales, bajo la jurisdicci6n del Ministe
rio de Educaci6n de Jap6n. 
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FINAN:Il\MIEN'ID DE LAS REIJICICNES CULTURALES 

Frente a la evidente deficiencia en el canp::> del intercambio 
cultural entre México y Jap6n, la iniciativa y apoyo ofi
cial adquiere mayor inp:lrtancia. Es muy dificil establecer 
el nivel ideal de actividades para las entidades y organiza
ciones oficiales de los gobiernos de México y Jap6n. Sin ~ 
bargo, si aceptancs la hip6tesis .de que Jap6n pueda ser el 
segundo pais extranjero Irás illportante para México, si no de 
hoy, por lo menos del futuro, pedreros evaluar las inicia ti
vas y los apoyos de ambos paises, y en particular, los de Ja 
p6n para ver si se encuentran o no a un nivel adecuado. -

los principales canales oficiales y sa:ni-oficiales del go 
bierno japonés en el canpo de intercambio cultural con Méxi:: 
ca son: la secci6n cultural de la Embajada de Jap6n en ~i
ce, la Fundaci6n Jap6n, relacionada con el Ministerio de Re
laciones Exteriores, y la sociedad Japonesa para la Praoo
ci6n de las Ciencias, relacionada con el Ministerio de Educa 
ci6n. En 1981, los gastos destinados por la Embajada de Ja-
p6n para actividades culturales fueron quizá inferiores al 
10% de las erogaciones hechas por las embajadas de otros pa
ises caro Estados Unidos, Alemania Federal o Francia. Por 
otra parte, es .inportante destacar la colaboraci6n del go
bierno mexicano para cubrir los gastos y proporcionar los SL 
tios adecuados en donde llevar a cabo las actividades de las 
delegaciones culturales, enviadas por gobiernos extranjeros. 

En 1977, la Fundaci6n Jap6n dedic6 el 8.1% de su presu
puesto global para actividades en J.\rll&ica latina; de lo cual 
México recibi6 18%, en contraste con Brasil 32.4%, pero arri 
ba de Bolivia 8.3%. Perti 7.5%, Chile 7%, Venezuela 5.4%, ~ 
lanbia 4. 2% y Argentina 4. 2% .W 

En este rnisnr:> aro el presupuesto total de la Fundaci6n 
fue de 4. 2 billones de yenes. Ahora bien, si haceros una cx:m 
paraci6n a nivel internacional, veraros que (en 1981) el eoñ 
sejo Británico erog6 34 billones de yenes para actividades -
culturales; la Alianza Francesa 28.8.W No deberos olvidar 
que existen también fundaciones privadas en Estados Unidos y 
otros paises europeos: Ford, Rock.efeller, Alexander Van Hum 
boldt, etc. Con estos datos resulta evidente que la actua
ci6n de Jap6n en este canpo ha sido insuficiente, por lo rre
nos hasta el m::m:mto. 

AsirniSID, es menester reconocer que los responsables de 
las actividades oficiales :inponen con frecuencia tonos marca 
darrente nacionalistas en la realizaci6n de sus tareas; cosa
que no debiera suceder, ya que, si se abrieran Irás al desa
rrollo cultural de otros paises, lograrian un rrejor conoci
miento de ~stos y, finalrrente, se rrejoraria la imagen de 
nuestra naci6n. 
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S~CIAS A MANERA DE CCN::WSIOO 

PPoposiciones japonesas 

El Centro Cultural de Jap6n en la ciudad de México (uno de 
los 29 centros mantenidos por el gobierno japon~s en el mun
do) debe volverse más accesible al pablico mexicano. En este 
m:menio funciona dentro de la embajada y esto hace que el ac 
ceso sea bastante restringido por razones fisicas y psicol6=' 
gicas. Se podda trasladar a un lugar en el sur de la ciudad 
de ~ico, por ejenplo, a San Angel o Coyoa~. 

- El misnn Centro debe ser equipado con una buena b.i:blio 
teca sobre asuntos japoneses y administrado con servicios se 
mejantes, digaxros a los del Consejo Británico. -

- Se debe .impulsar la publicaci6n de libros, articules y 
revistas en español sobre Jap6n, incluyendo la prcm:x:::i6n y 
el apoyo financiero de los gastos de traducci6n. Seria exce
lente la apertura de un centro de traducci6n de d.octmenta
ci6n japonesa en ~ico, enpleando especialistas entrenados 
en el pais. Este centro podda servir no solamente al pabli
co mexicano, sino tambi~ a otros paises de la Anérica La ti
na hispano hablante. 

- La Fundaci6n Jap6n cuenta con una cineteca regional ~ 
ra ~ico y otros paises de ArOOrica Central. En vista de la
actual demanda, el acervo deber !a ser mejorado tanto en cali 
dad caro en cantidad. Se requieren tambi~ mucho más salas -
de cine educacional propias para las escuelas primarias y se 
cundarias, con el fin de informar a los alumnos de la forma 
de vida actual de los japoneses. 

- Es de suma importancia prarover y cooperar con el desa 
rrollo de estudios japoneses y del idiana japooos en ~ico:
Seria conveniente a largo plazo, descentralizar los polos de 
tales estudios fuera de la ciudad de ~ico, sin causar el 
deterioro de los centros ya establecidos. 

- En la infonnaci6n que los japoneses transmiten a los 
mexicanos, debe haber una justa proporci6n de lo tradicional 
y lo noderno, en funci6n de la demanda de los sectores socia 
les de ~ico. La presentaci6n de las culturas antiguas y -
del estilo de vida tradicional del Jap6n (cerámica, utensi
lios populares) haria conocer a los mexicanos la inesperada 
similitud cultural con los japoneses. Por otra parte, el 
ejemplo de Jap6n en su rápida transfonnaci6n de las 1ll timas 
d~s serviria para crear mayor interes y estfmulos prácti 
cos entre los mexicanos. -

- Las actividades culturales de un pais extranjero po
drian ser más productivas y apreciarse mejor si se tana tam-
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bioo en cuenta el desarrollo educativo e intelectual de sus 
habitantes, sin limitarse a la divulgaci6n de su propia cul
tura y/o-tecnologia. 

- Se sugiere el establecimiento de instituciones caro 
una casa de Jap6n en México, que podria funcionar caro vigo
roso centro de intercambio cultural, turistico y cientifico. 

- Se e~ra tambioo concertar nuevos convenios entre los 
dos paises.W Estos no deben ser s6lo buenos pretextos 
para viajes oficiales de protocolo de politices y regidores. 
Es muy inportante que de estos acuerdos surjan verdaderos 
proyectos de intercambio cultural entre los habitantes indi
viduales: por ejemplo, a tra~s de programas de becas de es
tudios, para que los j6venes serios y realmente interesados 
puedan adquirir visi6n, experiencia real y conocimiento de] 
otro pais. 

Proposiciones mexicanas 

- Se sugiere la ampliaci6n de la secci6n cultural de la 
Embajada de ~ico en Jap6n. La creaci6n de una casa de Méxi 
co en 'lbkio y Osaka seria muy conveniente. -

- Posiblemente la integraci6n de estudiantes de ciencias 
sociales y hmnanidades en el programa de intercambio de j6ve 
nes seria de gran beneficio para México a largo plazo. -

- El envio de profesores calificados del idioma español 
con conocimientos en áreas especificas de estudios mexica
nos, y/o capaces de realizar análisis comparativos con otroE 
paises de Arnfu-ica Latina, fortalecer !a la ccnprensi6n de Mé
xico en las universidades japonesas. El gobierno de canadá 
envia profesores muy seleccionados al Jap6n, lo cual es~ 
dando resultados sorprendentes en la praroci6n de estudios 
canadienses en nuestro pais. 



Anexo 1 

RE.IJ\CIOOES DIPI..CW\TICAS ENl'RE MEXI<X> Y JAPON, 1609-1945 

PeT'iodo feudal 

Año Acontecimiento 

1609 FDdrigo Vivero, presidente y capitán general de las 
Filipinas, jefe de un grupo de 370 hanbres, naufrag6 
y lleg6 a la actual Onjuku, Cliba. Se entrevist6 con 
el Shogun Ieyasu Tokugawa para vol ver a Nueva España 
en un barco concedido por ~ste. 

1611 sebastián Biscafno, emisario del virrey de Nueva Espa 
ña, visit6 Jap6n sin éxito en la realizaci6n de un -
acuerdo oamercia1. 

1614 Tsunenaga Hasekura, emisario del señor Masarm.me Date, 
a la cabeza de una expedici6n de 150 hombres desembar 
c6 en Acapulco en camino hacia España y Rana. -

1639 Decisi6n japonesa de supresi6n casi completa del co
mercio y nevegaci6n internacionales. 
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Después de la restauraai6n Meiji 

Año ~eonteeimiento 

1874 Visita de la misi6n astrol6gica mexicana a Jap6n, al 
mando de Francisco D!az Covarrubias, que public6 en 
México un apunte descriptivo sobre Jap6n y los japone
ses. 

1888 Finna del Convenio de Amistad, Cooercio y Navegaci6n 
entre México y Jap6n en Washington (pr.iner tratado in
ternacional en base de igualidad). 

1891 Inauguraci6n de la Legaci6n Mexicana en TOkio y del 
Consulado Japooos en la ciudad de México. 

1897 Praooci6n del Consulado Japonés a Legaci6n. canienza 
la i.nmigraci6n japonesa hacia ~ico. 

1942 México declara la guerra a Jap6n ccm:> miembro de los 
Aliados. 

Fuente: Jap6n, Gainusho (Ministerio de Relaciones Exterio
res) , Johoo Bunka Kyoku (Divisi6n de Divulgaci6n) , 
Nihon to Mekishiko (Jap6n y México) (TOkio: Sekai 
no Ugoki Sha, 1980), y Nohon to Chunambei. 



Anexo 2 

RELACIOOES DIPimATICAS ENTRE MEXICO Y JAP<N, 1945-1980 

Año Acontecimiento 

1948 ~ico propone la rápida conclusi6n de m tratado de 
paz con Jap6n en la asamblea general de las Naciones 
unidas. 

1952 ~ico ratifica el tratado de paz con Jap6n, caro el 
SegliDdo pa!s en el mmdo, después de Gran Bretaña. 
Cláusula de naci6n favorecida. 

1952 Reanudaci6n de las relaciones diplomáticas. 
1954 F.il:ma de m convenio cultural. 
1955 Jap6n propone m tratado de comercio y navegaci6n. 
1961 COnferencia econOOdca mexicana-japonesa. 
1968 Inauguraci6n de la aarnisi6n mixta económica mexicana

japonesa. 
1969 Firma del convenio comercial. 
1971 Inauguraci6n del programa de intercambio de estudian

tes. 
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1972 Firma del memorando sobre exenci6n mutua de visas y 
del convenio de aviaci6n civil. 

1974 Inauguraci6n de la cornisi6n cultural mixta. 
1977 Inauguraci6n del Liceo Mexicano Japonés. 

77 

1978 Establecimiento de la Conferencia interparlamentaria. 
1978 Firma del convenio de turismo. 
1979 Creaci6n de la compañía importadora de petr6leo mexi

cano, s. A. 
1980 Primer conferencia promotora de inversiones. 

Fuente: Ibid. 



Anexo 3 

VISITAS OFICIALES ENTRE MEXIOO Y JA'PCN 

Año de Jap6n haaia Méxiao 

1959 Pr.imer Ministro Shin
suke Kishi 

de Méxiao haaia Jap6n 

1960 Secretario de Industria y co
mercio, Ratil Salinas IDzano . 

1962 Presidente J.\dolfo USpez .Ma
teas 

1964 Pr!ncipes Akihito y 
Michiko 

1967 Ministro de Relaciones 
Exteriores, Miki Takeo 

1972 Presidente Luis Echeverr1a 
Alvarez 

1974 

1976 

Pr.imer Ministro Kakuei 
Tanaka 
Pr!ncipe Mikasa 
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Secretario de Relaciones Ex
teriores, Alfonso Garcia Ro
bles 
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1976 Ministro de Educaci6n 
Michio Nagai (inaugu
raci6n presidencial) 
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1978 Secretario de Pesca, Miguel 
Rafful 

1978 Ministro de Finanazas, 
Tatsuo Murayama 

1978 secretario de Turismo Gui
llermo Rossell de la Lama 

1978 Ministro de Construc
ci6n, Yoshio Sakurau
chi 

1978 Presidente José 16pez Porti
llo 

1979 Ministro de Relacio
nes EXteriores, Tada
shi Sonada y Ministro 
de Oomercio Internacio 
nal e Industria Masanii 
Ezaki 

1980 Secretario de Relaciones 
EXteriores, Jorge Castañeda. 
Secretario de Patrimonio y 
Fanento Industrial José 
Andrés de Oteiza 

1981 Prlirer Ministro Zenko 
SUsuki, Ministro de 
Oomercio Internacional 
e Industria, Nakasone 
Yasukiro y Ministro de 
Relaciones EXteriores 
Suneo Sonada. 

Fuente: Ibid. 
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NO!' AS 

l. Siempre (semanal), 12 de abril de 1972, reproducida 
por Takeshi Ishida Mekishiko to Nihonjin (México y Japone
ses). ('lbkio: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1973), p 13. 

2. Sobre la política exterior de Jap6n hasta alrededor 
de 1972, ver Luis Medina Peña, "México y la poUtica exte
rior japonesa: lllnites y posibilidades", en La poU:tica exte 
rior de México: realidad y perspectivas, El Colegio de Méxi= 
co, Centro de Estudios Internacionales, México,D.F., 1972. 

3. Mario Ojeda, Alcances y l{mites de la pol{tica exte
rior de México, El Colegio de México, México, D.F., 1976, 
pp 163-169. 

4. Jap6n. Ga.irnusho (Ministerio de Relaciones Exteriores) 
Johoo Bunka Kyoku (Divisi6n de Divulgaci6n), Nihon to 
Chunambei (Jap6n y 1\nl&ica Latina) ('lbkio Sekai no Ugoki 
Sha, 1982), pp 25-26. 

5. Takeshi Fuchigarni, "Jap6n y México desde 1970: una 
evaluaci6n tentativa", en Latin American Studies (Sak.ura
rnura, Ibaraki: Universidad Tsukuba, 1983). 

6. Nihon to Chunambei, op cit., p 27. 

7. Latin American Weekly Letter, enero de 1981 

8. James L. SWeeney, profesor de ingenierta y sistemas 
econ(micos; director de Energy Model Forum, de la Universi
dad Stanford, en Peninsula Times Tribune, 17 de febrero de 
1983, Sección A-2. 

9. Clinton H. Gardinaer, "Trade between Mexico and 
Trans-Pacific World, 1870-1900", en Inter-American Economic 
Affairs, vol III, núm 3, 1949, p 30, en Iyo Kunim:>to, 
"Gendai Mekishiko no Tainichi Kan (Imágenes de Jap6n en el 
México de hoy)" en Furnia Nakagawa, ed. Gendai Raten Ameril<.a 
no Tai Ajia Afurika Kankei (Relaciones de ~ica Latina 
con Asia y Africa de hoy) ('lbkio: Ajia Keizai Kenkyusho, 
1980), Ch. 8, p 191. 

10. Kunim:>to, op cit. pp 192 193. Existe un ·estudio de 
la profesora Marta Elena Ota sobre el pr:ilrer convenio bilat~ 
ral entre México y Jap6n, cuya traducci6n japonesa se publi
c6 por la Embajada de México en 'lbkio. 
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11. "It may be noted here [in Mexico} that dur•ing the 
Russo-Japanese war the sympathies of those young men of the 
middle-class who have Indian blood in their veins were 
strongly with the brown warriors of Nippon. Mexican Indians 
of cultivation, of whom there are thousands, regard them
selves as descendents of the men of the Orient; their race
memory preserves, unobliterated, the record of the wrongs 
done them by the white conquerors from Spain. Even men with 
but a slight admiture of Indian blood speak with bitterness 
of the deeds of Hernan Cortes and his fellow conquistadores. 
The rise of Japan is far from displeasing to the thoughful 
and reading Indians of Mexico. There exists a race patriot
ism which will make itself felt in the national policies of 
the near future." Frederic R. Guernsey, "'!he Year in Mexico" 
in Atlantic Monthly, 1906, p 230. 

"Puede notarse aqui (en ~ico) que durante la guerra ru
so-japonesa las si.mpatias de los j6venes de clase media con 
sangre indigena en las venas estaban, en su mayor fa, con los 
nnrenos guerreros japoneses. los indigenas mexicanos, cul ti
vados (de los que hay rruchos) se consideraban descendientes 
de los orientales; su memoria de raza preserva sin alteracio 
nes el recuerdo del daño que les hicieron los conquistadores 
blancos de España. Aun los hanbres con poca xrezcla de sangre 
indigena hablan con amargura de las hazañas de Hernán Cort€s 
y los otros conquistadores. El resurgimiento de Jap6n dista 
mucho de disgustar a los concientes y estudiosos indios de 
México. Existe un patriotisno racial que se hará sentir en 
las politicas nacionales de un futuro pr6xinn." Frederic R. 
Guernsey, "El año en México", en Atlant·ic Monthly, 1906, 
p 230. 

12. Kuninnto, op cit., pp 192-195. 

13. R.P. Dore, "Latin America & Japan Compared", in John 
J. Johnson, ed., Continuity and Change in Latin America 
(Stanford: Stanford University Press, 1964), p 240. 

14. Kuninnto, op cit. El Análisis de la profesora se ba
s6 en una investigaci6n llevada a cabo por la Japan External 
Trade Organization (JETRO), en 1974 en ~ico. Ver Nihn 
Boeki Shinkokai, "Mekishiko niokeru Tainichi Irneeji (I:náge
nes de Jap6n en ~ico)" (edici6n de circulaci6n limitada, 
junio de 1975) • También se bas6 en su original análisis de 
los articules de Excélsior del 1 de febrero al 20 de marzo 
de 1972. 
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15. Virginia Mesa, "Estudio del estereoti:po del nexicano 
en ~ico" (:ponencia expuesta el 12 de noviembre de 1971), 
en Kuni.noto, op ei.;t., nGrn 1, p 208. 

16. Kokusai Koryu Kikin (La Fundaci6n Jap6n), Nenpoo (J:!! 
fonne anual), 1982. 

17. Takeshi Ishida, .Mekishiko to Nihonjin (~ico y JaPQ 
neses) ('lbkio: 'lbkyo Daigaku Shuppankai, 1973). -

18. Shunsuke Tsurumi, GuadtVtupe no Súbo (Virgen de Gua
dalupe) ('lbkio: Chikuma Shobo, 1976). 

19. varios textos escolares de Jap6n. Kazumichi Que, 
"Kyokasho ni Kakareta .Mekishiko to Nihon" (~ico y Jap6n en 
la descripci6n de los textos escolares) en Hiroji Okabe, 
carp. ed., Sekcú no KyoktU.ho: Rewh-i. Mewh-i.ko 2 (Textos 
del mundo: historia secci6n sobre ~ico, 2a. parte) ('lbkio: 
Horupu Shuppan, 1982) . 

20. Nihon Raten 1\merika Gakkai (Asociaci6n Ja:ponesa de 
Estudios Latinoamericaros), KaM.n Múbo (directorio de miem
bros) ('lbkio, mayo de 1982). Se procesa actualmente un análi 
sis de las :posiciones y las ocupaciones de los ex-alumnos eñ 
viados a ~ico desde Jap6n a trav~s del Programa de Inter-
cambio de J6venes :por parte de la Sociedad Latinoamericana 
de Jap6n. 

21. Iyo Kuni.noto, "Investigaciones y estudios hist6ri
cos sobre 1\nérica Latina en Jap6n, situaci6n presente y pro
blanas", en Iberoamericana ('lbkio, Universidad Sofia), vol. 
II, nún 2 (enero de 1980). 

22. Atsushi SUgiyama, ''Waga Kuni no Bunka Koryu no Genjo 
to Kadai: Chuunambei Chiiki tono Kanren nioite (situaci6n 
presente y problanas de intercambio cultural de Jap6n en re
laci6n con 1\nérica Latina)" Raten Amerika Jiho ('lbkio: Raten 
.Amerika Kyokai) 23, nGrn 1 (1 o· de enero de 1980), p 31. 

23. Ibid., p 35. 

24. !Ds convenios concertados en el campo 
guientes: 

Cd Sendai y Acapulco 
Cd Nagoya y Estado de ~ico 
Cd Onjuku y Acapulco 
Cd Otaki y CUernavaca 

son los si-

1973 
1978 
1978 
1978 
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Od Urawa y Toluca 1979 
Saitama-ken (provincia) y Estado de Ml§xico 1979 
Od Kioto y Guadalajara 1980 

Fuente: Sogo Kenkyu Kaihatsu Kiko (COI), Mekishiko Gashukoku 
oyobi Nichiboku KoPyu nikansuPu Kenkyu Yobi Chosa Hookokusho 
(Estudio prelbninar sobre Estados Unidos de Ml§xico y relacio 
nes nipa-mexicanas) , enero de 1981 (circulaci6n limitada) . -





Comentarios 





COMENTARISTA: Moisés González Navarro 

Encuentro en el trabajo del señor RaTero castilla que la par 
te inicial, "perfil hist6rico y visi6n retrospectiva" resui 
ta relativamente IlEilOr frente a la otra, "Alcances y perspec 
tivas" o Ocurre lo contrario, rre parece, en el caso del señor
Yamada o SUpongo que esto se debe, en parte, a la fonnaci6n 
de cada uno de ellos: el enfoque hist6rico de nuestro amigo 
japonés es más coyuntural, y, adanás, trata otra faceta 
iguali!EJlte importante como es la reflexi6n sobre las rrentali 
dadeso -

ID que quiero decir es que estos trabajos no son antité
ticos, sino cooplerrentarioso Encuentro en el trabajo del se 
ñor Rarero castilla que su análisis económico es ceñido y -
preciso, pero rre hacían falta estereotipos, no como un catá 
lego de anécdotas, sino camo una serie de posibles reflexio 
nes para entender las I!Eiltalidades de ambos países o ¿Por -
qué en México se ve de diferente manera a dos de las gran
des naciones asiáticas: China y Jap6n? 
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Inútil es decir que en México, en general, se tiene una 
actitud poco respetuosa para China, y esto debiera avergon
zarnos. Sin embargo, es un hecho que tiene que ver con va
rios factores: hay un racisoo mexicano, después de todo. Fui 
nos educados en una generaci6n porfirista por gentes caro ei 
señor don Francisco Bulnes; aderrás, existen situaciones de 
tipo econ6rnico. Si, caro digo, fuinos educados por el racis
no que se finca en ese darwinisoo social, al que alude el se 
ñor Y amada, es natural que la clase dominante de México asu= 
miera el papel de los racistas europeos y norteamericanos. 
La clase dominante de México no se siente indígena, eso es 
obvio, desprecia al indígena. Ahora bien, si en su mayor par 
te, europeos y norteamericanos desprecian a los rrexicanos de 
esta extracci6n, es natural que la clase dominante mexicana 
también los desprecie. 

Encuentro más explicaciones hist6ricas en el trabajo del 
señor Yarnada que en el de nuestro amigo mexicano; pero, in
sisto, caro historiador siempre siento la necesidad de ir ~ 
ra atrás. Pienso que una pregunta fundamental que tenemos -
que plantearnos es ésta: ¿por qué en México se ha visto con 
simpatía a Jap6n y con rechazo a China? Me surgi6 al leer el 
trabajo del señor Romero castilla, y se empez6 a aclarar al 
leer el del señor Yarnada. Este alude a un fenómeno como la 
victoria japonesa sobre Rusia, caso en el que, en México, la 
clase dominante está necesitada de rendir admiraci6n a un 
pueblo pequeño en ese entonces, capaz de vencer a un inmenso 
país caro era Rusia. Con esto, lo que quiero decir es que la 
rafz viene de atrás; porque, a pesar de la segunda guerra 
rm.mdial y de nuestro simb6lico escuadr6n 201, en México se 
sigue viendo con esa misma simpatía a Jap6n y se conserva, 
afortunadamente disminuido, el desprecio (creo que las cosas 
hay que decirlas por su nombre) por China, parte de esa dis
minuci6n del rechazo hacia China, creo que se la deberos a 
la revoluci6n de Mao en ese país. 

otra pregunta que surge visiblemente de ambas ponencias y 
de la exposici6n oral de los autores: ¿por qué Jap6n es el 
segundo pafs más importante para r-1éxico en términos econ6rni
cos? Cultural.rrente no es así; es evidente que pertenecemos a 
una cultura occidental y que esta barrera tiene que pesar Im.l 

cho en la mentalidad de los mexicanos. Surgen otras pregun-
tas en relaci6n con esto: ¿qué es México para Jap6n?, ¿cuál 
es el rango de interés que tiene para él? según las estadís
ticas que se mencionan, rre llama la atenci6n lo siguiente: 
en Jap6n se publican diecinueve artículos sobre México, tre
ce sobre Argentina y s6lo once sobre Brasil. Esto merece re
flexi6n, porque ahora México tiene relaciones importantes, o 
de cierta importancia con Jap6n; pero es indiscutible que en 
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Brasil está asentada una buena parte de población de origen 
japonés. No ocurre lo misrro entre nosotros, aunque afortuna
darrente, la calidad de los inmigrantes japoneses y de sus 
descendientes es tal, que ha permitido que Maria Elena Ota 
escriba el excelente libro que acaba de aparecer publicado 
por El Colegio.* 

Repito, ¿por qué se publican en Jap6n diecinueve articu
las sobre México y s6lo once sobre Brasil? El propio señor 
Yamada escribe una excelente tesis sobre la industria textil 
de Orizaba, y el señor Kobayashi un extraordinario libro que 
ha publicado El Colegio sobre la educación COIID conquista.** 
Asiroisrro, el señor Y amada presenta su ponencia en español, 
un español encaniable y envidiable. Creo que no estam:>s · en 
una situación de reciprocidad los mexicanos frente a Jap6n. 
Cuán pocos son los mexicanos que serian capaces de ir a un 
simposio a Jap6n, y escribir su ponencia en japonés. 

Me parece extraordinaria la forma en que empieza el pro
fesor con aquello de que si puede ser posible la luna de 
miel de un matrirronio concertado a través de fotografías, 
s6lo que ¡re queda una duda: ¿cuáles son esas fotografías? La 

metáfora realmente es muy fuerte. Entiendo la idea general, 
pero no el punto concreto de las fotografías. 

De la ponencia del señor Yarnada me llama mucho la aten
ción, entre otras cosas, la referencia a un articulo nortea
mericano, seg6n el cual· los sectores más rrorenos reciben con 
gran satisfacción la victoria japonesa sobre Rusia. Creo que 
ésta es una veta que convendría explorar y no sé si Maria 
Elena 0ta la ha aprovechado en su libro que s6lo conocí en 
sus etapas iniciales. Hasta qué punto va a haber una contra
dicción en esta frase que yo recojo del señor Yamada y la 
idea que esbocé de que la clase daninante porfirista, para 
decirlo con un solo nanbre muy representativo, Bulnes, esta
blece el racisrro mexicano. .Aquf. no es la clase daninante, no 
son los ciei1tf.ficos los execrados: son .los más rrorenos; es 
la población de origen indígena la que se alegra de la victo 
ria japonesa sobre Rusia. Hay aquf un punto en el cual la -
propia clase dominada hace suya con entusiasrro la admiración 
de los cientfficos por Jap6n. En esto voy a referirire a algu 
nos recuerdos de mis estudios sobre la colonización en Méxi= 
co. Ya en la época porfirista se distinguen bien estas situa 
ciones: habfa una actitud de atraer inmigración porque se d~ 

* María Elena Ota, Siete migraciones japonesas en México, 
1890-19?8, El Colegio de México, México,D.F., 1982. 

** José María Kobayashi, La educación como conquista, El e~ 
legio de México, México,D.F., 1974. 
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c!a que este pa!s ten!~ pocos habitantes y, además, tenian 
la desgracia de ser feos, por eso se quer!a que vinieran gen 
tes herrrosas de otros paises; el estereotipo de belleza pro=
ven!a de Europa Occidental. Por estas razones se rechaz6 en 
un primer bloque a los orientales; pero se tuvo buen cuidado 
en subdividirlos; de hecho, los verdaderamente feos eran los 
chinos; de los japoneses, debo decirlo con todo respeto, no 
es que se dijera que eran henrosos, pero tampoco que eran 
feos. Pienso que este estudio de roontalidades es canplarenta 
rio al análisis estructural al que poderros enfrentarnos en -
estas ponencias. Hay una referencia en el trabajo del señor 
Yamada al mito de México caro un pais antiyanqui y projapo
nés, originado en la ambivalencia rrexicana frente a Estados 
Unidos. Pienso que, en efecto, existe esta ambivalencia que 
viene de nuy atrás, a~IDqUe se conserva cada vez roonos. Sin 
embargo, tengo el terror de que esta s.impat!a no confesada va 
ya creciendo, lo que significaría que Estados Unidos podria
llegar a ahorcarnos. 

Respecto a los problenas de roontalidad a que hace referen 
cia el sefur Yarnada, ne sentiria muy contento si pudiera -
leer, en espaful por supuesto, o en alguna lengua occ1.dental 
a mi alcance, ese libro sobre la Virgen de Guadalupe. Con es 
to ne viene a la roonte que no vi ninguna referencia a San Fe 
lipe de Jest1s, al intento de evangelizaci6n que sale de la -
Nueva España. 

Se hace roonci6n, es cierto, en ambas ponencias, al siglo 
XVI, pero pienso que valdr!a la pena reflexionar en otra oca 
si6n sobre esta experiencia evangelizadora que en México ha -
nerecido pocas obras. Con esto quiero manifestar, también 
con miras a la reflexi6n sobre las roontalidades, el hecho de 
que durante mi visita a Jap6n, hace pocos años, el gu!a japo 
nés, que hablaba un excelente espaful, se excus6 porque los
japoneses hab!an matado a flechazos a San Felipe de Jest1s; 
se excusaba de algo que no conoc!an quizá los propios rrexica 
nos. Por otra parte hay aqui, y en esto la relaci6n con la -
evangelizaci6n es obvia, un ocmité japonés que vende objetos 
de arte y artesanías de Jap6n para ayudar a la evangeliza
ci6n cat6lica en el Jap6n. Tengo nuchos otros puntos de re
flexi6n en lo que se refiere a la mentalidad; por ejemplo, 
siempre ne he preguntado ¿por qué pueden tener éxito los P~ 
chos en Jap6n? No lo entiendo. 

Ahora pasaré a otra cuesti6n: ¿por qué el deseo del prof~ 
sor Yarnada de que la Universidad Aut6noma de Guadalajara sea 
sede de un centro de estudios japoneses en México? Me llama 
la atenci6n porque se conoce muy bien de quién recibe la ma
yor parte de sus ingresos esta universidad. 
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Respuesta de A lfl'edu Romer>o Castilla 

Efecti_vamente, el enunciado de estas ponencias nos invit6 a 
hablar sobre un perfil hist6rico en el que ciertairente pro
porcioné muy poco en lo que a estudios hist6ricos se refie-· 
re. Por fortuna, la canprensi6n del profesor Navarro, tanto 
de la ponencia caro de los procesos hist6ricos, lo llev6 
efectivamente a establecer esas diferencias tan claras en
tre un trabajo y otro, pues realnente para los historiadores 
treinta aros no son historia. 

Ahora, considero que muchas de las inquietudes que don 
Mlisés González Navarro nos presenta respecto a por qué Chi
na no es tan .inqx>rtante para Jap6n, y por qué Jap6n llama 
más la atenci6n a los maxicanos, creo que, de alguna manera 
implfcit..a, las he considerado en mi ponencia. Este tipo de 
problemas son los que tuve en nente, por ejemplo, cuando ha
blo de la .inqx>rtancia de incrementar el estudio de Jap6n en 
México. Siento que uno de los problemas fundamentales es 
ése, y él lo ha planteado muy bien. 'lbdavía en México no hay 
gente capaz de hacer siquiera una pequeña introducci6n oral 
en japonés, salvo excepciones, por supuesto; pero no es un 
ntúnero considerable. Al misroo tiempo, tenaros una gran veta 
de investigaci6n que no ha sido explorada. Creo que, en ese 
sentido, nuestro desarrollo de los estudios japoneses es to
davía muy limitado. Por otro lado, el hecho de que en Jap6n 
haya una asociaci6n que agrupa a un nt:imero considerable de 
académicos japoneses dedicados al estudio de México y de ~ 
rica latina, revela un grado de desarrollo que ciertairente 
en México todavía no existe. En realidad, uno de los plantea 
mientas de mi ponencia es ~ste: las diferencias de nuestro
desarrollo ecorl&ri.co hacen desiguales nuestras relaciones y 
nuestras posibilidades de canunicaci6n cultural y cient!fi
ca. El hecho, por ejemplo, de que los cien becarios japone
ses que venían a México estuviesen clasificados en diversas 
especialidades nos prueba muy bien cu.!l es el criterio que 
tiene Jap6n respecto a lo que debe ser el conocimiento de 
las áreas con que se relaciona. Nosotros estereotipaxros de 
tal forma el contacto respecto a lo tecnol6gico que a cual
quier aspirante, por ejemplo del Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología (CCNPCYT) que quisiera estudiar algo rela
cionado con ciencias sociales le costada mucho esfuerzo con 
seguir una beca. Entonces, siento que esos problemas estruc= 
turales son los que nos dan un poco la diloonsi6n de la real,! 
dad de nuestras relaciones. Ciertanente, tambi~ sabía que 
el profesor Yamada se referiría a los estereotipos, a las 
percepciones, a las .imágenes; y coincido con él en que hay 
nucho por hacer. Solamente agregar!a, a manera de colof6n, 
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que en la ponencia del profesor, lo referente a los matrimo
nios en base a fotografías, proviniendo de japoneses no re
su! ta nada extrafu, es decir, que en Jap6n todavia es posi
ble casarse por fotograf!a y obtener magníficos resultados. 

Respuesta de Mutsuo Yamada 

El profesor González Navarro pregunt6 por qué Jap6n es el se 
gurldo pais en i.rrportancia para México y acépt6 la i.rrportan-
cia econánica de Jap6n en nuestro pais, pero no la i.rrportan
cia cultural, a causa de la identificaci6n mexicana con la 
civilizaci6n occidental. Es precisamente este punto el que 
yo queria enfatizar: a veces los paises latinoamericanos son 
bastante conservadores y descubren la importancia de algo 
después de que Estados Unidos o los paises europeos muestran 
interés. Por ejemplo, la administraci6n japonesa no llarn6 mu 
cho la atenci6n en América Latina hasta aue los norteamerica 
nos rrostraron cierto interés en ella, principalmente para p0 
der enfrentar el desafio japonés. En este sentido, también -
la fuerte identificaci6n europea de los latinoamericanos irnr 
pide a veces que se den cuenta de la i.rrportancia de algunos 
aspectos de Asia u otras regiones. No digo que el rrodelo ja
ponés ofrezca soluciones adecuadas para México u otras nacio 
nes latinoamericanas, pero es i.rrportante saber que Jap6n des 
cubri6 su propio rrodelo, combinando a veces de forma selecti 
va, elarentos culturales o bien elarentos de instituciones -
de otros paises más avanzados en aquella época. Es i.rrportan
te notar el rechazo persistente de los japoneses a una imita 
ci6n ciega o canpleta. Hay que tener una adopci6n selectiva
de rrodelos y creer en la originalidad del propio pais, y tarn 
bién hay que rechazar una imitaci6n canpleta, o la implanta::" 
ci6n de un rrodelo total en otro pais. 

Creo que en esto reside el significado del estudio japo
nés en ciencias sociales. Naturalmente, la distancia geográ
fica, cultural, política y estratégica tal vez impida que 
Jap6n sea un pais tan i.rrportante para ~xico cc::xro Estados 
Unidos, aunque tampoco exista la intenci6n de sustituir a 
este país. Es más natural que México tenga buena cooperaci6n 
con Estados Unidos, pero creo que Jap6n puede ser un país 
bastante importante, si cuantificarros. Por ejemplo, el mon
to de producci6n nacional de Jap6n es casi la mitad de la de 
Estados Unidos; el monto del comercio exterior es también 
así. Y, además, puede ofrecer una alternativa, cc::xro lo es la 
negociaci6n con la Uni6n Alrericana, donde Jap6n puede tener 
una importancia Gastante grande. 

¿Cuál es la posici6n de México para Jap6n?. Ofreci algu-
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nas cifras en t~s de ccmercio y de inversi6n directa e 
indirecta. Francanente debo confesar que ~ico no es tan im 
p:>rtante para Jap6n caro Jap6n puede ser para ~ico. Es con 
tra la cortesía, pero es un hecho. Sin embargo, dentro del -
cuadro de los países de 1\rn&-ica Latina, ~ico es ciertamen
te el primer o segundo país para Jap6n, y esto es muy impor
tante. También si consideranos la estabilidad p:>lítica y la 
accesibilidad en términos de geografía y conocimientos, creo 
que ~ico tiene gran ventaja sobre otros países de Latinoa
mérica; realnente puede ser la puerta de Anérica Latina para 
Jap6n. 

De hecho, en cuanto a la pregunta del profesor ~isés Gon 
zález Navarro sobre la relativa abundanCia de artículos· his= 
t6ricos sobre ~ico en Jap6n, yo diría que el programa de 
Echeverría contribuy6 Im.lcho. Es una de las buenas cosas que 
recibirros de este presidente y entre nuestros colegas de es
tudios latinoamericanos en Jap6n contam:>s con muchos j6venes 
que obtuvieron éxitos en ese programa. No sé c6ro se encuen
tra la situaci6n de intercambio, pero he oído que disninuy6 
el ndnero de j6venes becarios. También noto que Im.lchos estu
diantes japoneses de ciencias sociales y humanas participa
ron en este programa, mientras que casi todos los mexicanos 
han sido t~icos de alto nivel, y que el programa no produ 
jo gran ntimero de especialistas de estudios japoneses. Ha-
rían falta nuevos programas e iniciativas para suplir estas 
carencias. 

Jor-ge Silva 

Me limitar~ a dar una pequeña infonnaci6n respecto a la fal
ta de conocimiento sobre Jap6n en ~ico. Hasta el presente, 
nuestra producci6n en El Colegio había estado destinada a 
una ~lite intelectual, puesto que habíanos producido libros 
de tip:> muy académico. Sin embargo, este año estanos elabo
rando, una serie de obras sobre historia de Asia que cubren 
cuatro regiones y, naturalmente, una de ellas es~ dedicada 
a la historia del Jap6n, en la que vanos más allá de esa ba
rrera de la preguerra mundial. Sobre todo, en el Centro de 
Estudios de Asia y Africa tenenos la intenci6n de continuar 
esa serie'de publicaciones destinadas a la difusi6n y, una 
de ellas, la primera, será sobre aspectos sociales, ecoruEi
cos y p6líticos actuales del Jap6n. Ahora bien, p:>r lo que 
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esto se suman los al tísirros intereses cobrados por los prés
tarros externos, la enonne inflaci6n, la dificultad para ubi
car ciertas exportaciones y el crecimiento de la deuda, que 
en total aumenta en rrás del500%, mientras la deuda privada 
con el sector bancario crece en un 600%.~/ 

Estos hechos generan en arrbos grupos de países la necesi
dad de contar con mayores recursos de capital externo, para 
poder pagar sus crecientes déficits de cuenta corriente, y 
para mantener un núnirro de crecimiento econ6mico, cc::tnpatible 
con sus necesidades de desarrollo. 

En este contexto, el pago de las :i.rrportaciones de petr6-
leo para los países no productores: la reducci6n de los in
gresos petroleros para los exportadores de hidrocarburos: lv 
brusca caída de los precios internacionales de los productos 
básicos: los obstáculos para el acceso a los mercados inter
nacionales y el explosivo incremento de las tasas de interés 
que afect6 a las grandes deudas externas, interactuaron pa
ra conducir a los países latinoamericanos a una situaci6n 
crítica, que aument6 de manera :inportante sus vinculaciones 
dependientes con los países industrializados, la banca priva 
da internacional, y los organisrros financieros rrultilatera-
les (Banco M.mdial , FMI, etcétera ) . 

Las variaciones en la cotizaci6n del petr6leo en el merca 
do m.mdial a lo largo de la Gl tima década se vinculan estre=
chamente con la situaci6n de endeudamiento externo de los pé'l 

!ses latinoamericanos exportadores netos de petr6leo: hecho
que constituye un factor :inportante en la ecuaci6n de la deu 
da externa de México, Venezuela y Ecuador. En años anterio-
res, los déficits latinoamericanos se sostenían mediante un 
abundante ingreso de fondos de la banca privada internacio
nal, que, a su vez, era alimentada por el reciclaje de los 
petrod6lares recibidos por la OPEP. Esta situaci6n se m:xlifi 
ca totalmente en el m::mento que la banca privada internacio= 
nal restringe abruptamente sus préstarros a América Latina, 
alarmada ante el volumen de la demanda y las dificultades pa 
ra su pago, junto al menor flujo financiero por parte de la
OPEP, debido a la caída de los precios del petr6leo. 

América Latina deberá enfrentar durante la pr6ximas déca
das fuertes desequilibrios entre la oferta y la demanda de 
hidrocarburos: entre los excedentes de recursos petroleros y 
financieros, y la escasez de los primeros y la retracci6n en 
el flujo de los segundos hacia la regi6n. A rrodo de ejenplo, 
considererros uno de los factores críticos: la energía. En la 
década de los ochenta se necesitarán de 240 a 280 mil millo
nes de d6lares s6lo para cubrir las necesidades de la expan
si6n de la demanda energética latinoamericana,ll a partir 
de la utilizaci6n de los vastos recursos con que cuenta la 
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cos) que consiste en los elementos de tipo cultural. Hay t~ 
bién subregiones culturales en Arn&ica Latina con planteas y 
percepciones distintos, y creo que seria conveniente tener
los en cuenta. En el carrpo intelectual y cultural, organiza
ciones del tipo de la Asociaci6n Latinoamericana de Estudios 
de Asia y Africa (ALEDAA) podría ser uno de los canales ade
cuados para difundir este tipo de esfuerzos en Arn&ica Lati
na. En el plano econmico creo que todavía no se han articu
lado las relaciones ni las percepciones entre Jap6n y Latino 
am&ica, en funci6n de organiSI!Ds regionales que especifica= 
mente puedan hacer un irrp::>rtante ejercicio de difusi6n. El 
esfuerzo japonés en el marco latinoamericano puede tener una 
enorme ampliaci6n a través de estos grandes baffles econ6mi
cos y culturales. 

Francisco Javier Alejo 

Me dio mucho gusto ver una menci6n muy clara en el trabajo 
del profesor Ranero castilla de lo que puede llegar a ser, 
en el futuro i.nrrediato, el principal instnmtento para la in
tensificaci6n de la relaci6n cultural entre México y Jap6n: 
el fondo donado por el señor primer ministro Masayoshi 
Ohira, en el año de 1980, en ocasi6n de su visita a México. 
Este es quizá el acontecimiento más irrp::>rtante que ha habido 
en los últ:im:>s años en materia cultural entre los dos pai
ses, puesto que se crea un mecaniSI!D pennamente de financia
miento que intensificará regularmente las relaciones entre 
ambas naciones. Si bien, estas relaciones son de viejo cuño 
y se han sostenido a lo largo de mucho tiempo, también han 
sido derna.siado esporádicas y ocasionales. Estoy cierto de 
que este mecaniSI!D va a ser, junto con el programa de beca
rios, un vehículo y un instnmtento que nos permitirá seguir 
avanzando. 

Akio Hosono 

Quisiera hacer dos aclaraciones sobre la triangulaci6n comer 
cial a que se hizo referencia y de la que se ha hablado en -
varias ocasiones en diferentes canisiones. Creo eme es irrp::>r 
tante señalar otros antecedentes, por ejemplo: la falta de -
puertos por el lado del oceáno Pacifico, y una serie de fac
tores que no provienen de los japoneses sino de otras cir
cunstancias. r-or otra parte, al hablar de relaciones finan
cieras el profesor Yamada parece referirse a años anterio
res y no a los úl t:im:>s acontecimientos. Creo que el grueso 
de las relaciones financieras se establecieron en los últi
mos años. 
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se refiere a mi funci6n de. secretario general de la Asocia
ci6n Iatinoanericana de Estudios de Asia¡ y Africa, me da nu
chís:ino gusto saber que existe la Asociaci6n Japo."lesa de Es
tudios Iatinoanericanos con la que tengo intenci6n de esta
blecer relaciones institucionales. Ia Asociaci6n Iati.noamari 
cana tiene por objeto difu.."ldir y alentar en toda IatirloarrerT 
ca el conocimiento de Asia y Africa, de manera que saros, rX5 
dría decir, asociaciones hermanas. En América Léitina canta-
nos con varios cientos de mianbros; tenenos un registro de 
casi quinientos. 1\qUÍ, en ~ico, más de cien personas partí 
ciparon en nuestro dl tino congreso realizado en febrero pasa 
do. Este fue el primer congreso nacional de la asociaci6n, -
de manera que, aun cuando son cifras nodestas y nuestra ac
ci6n es limitada, es un inicíc;> que se debe tener en cuenta. 

Hajime Mizuno 

Sobre la relaci6n entre Jap6n y México, quisiera enfatizar 
el intercarcbio cultural, más que el intercambio econemico, 
porque la relaci6n entre México y Jap6n es uno de los pocos 
ejenplos en que el intercambio cultural precedi6 al ecoOCmi
co. El caso contrario es la relaci6n .entre Jap6n y Brasil, 
que catenz6 por la inmigraci6n; después por el canercio, más 
tarde por la inversi6n y hasta ahora por el intercambio cul
tural. Pero en el caso de la relaci6n con México, el inter
cambio cultural fue primero, entre otras cosas, porgue hay 
nrucho interés por parte de los japoneses en la civilizaci6n 
azteca, y la revoluci6n mexicana. Croo que ésta es una pecu
liaridad de la rela=i6n entre Jap6n y México, y quisiera cono 
cer algdn canentario de los exponentes. 

Carlos ,Juan Moneta 

En particular me referiré al excelente trabajo del profesor 
Yamada. Haré una sugerencia y un canentario. Al final de su 
po."lencia plante6 poéticamente que México podría ser la puer
ta del Jap6n a América Iatina. También soy adicto a las figll 
ras poéticas y en esta forma sostengo que las casas tienen -
muchas puertas y que las casas japonesas sobresalen caro una 
de las soluciones más perfectas para guardar el recato ínti
no y tener, a la vez, contacto en forma flexible e íntiroa, 
con el medio externo. Esto quiere decir que México puede ser 
la puerta grande, pero que hay que tener en cuenta las otras 
puertas latinoanericanas, no por razones de arquitectura, s3:_ 
no por otra raz6n (a¡:mte de los factores eéonánicos y políti: 
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MaP{a Elena Ota 

Me gustaría hacer s6lo algunas aclaraciones: en el trabajo 
del profesor Romero castilla quisiera hacer notar que el Tra 
tado de 1888 sufri6 muchas vicisitudes a todo lo lárgo del -
presente siglo, y que no fue sino hasta 1952, con el Tratado 
de Paz de San Francisco, que se volvi6 a su renovaci6n. 

Con respecto a la menci6n del libro dP. la profesora Kuni
rroto, quiero decir que existen nruchas rosas nuevas que seria 
excelente que la profesora tarara en cuenta para poner al 
d!a su libro. Considero que esto nos beneficiaria a todos. 

En lo referente a los matri!ronios por fotografías me gus
taría dnicamente aclarar que en alguna época fueron nruy canu 
nes en Estados Unidos; que en México tambi~ existía este -
sistema y que en Jap6n todavía se practica. 

Finalmente, qüisiera comentar al profesor González Nava
rro que en México también contarros con varias personas cada 
vez mejor capacitadas en estudios sobre Jap6n que manejan 
nruy bien ese idiana y que, incluso, pueden escribirlo. 

Michiko Tanaka 

Haré s6lo un breve comentario a algunas de las intervencio
nes de los participantes: el profesor Jorge Silva hizo refe
rencia al primer congreso nacional de ALEOAA. En este con
greso a:ordm.< una mesa sobre la presencia de Asia y Africa 
en los medios de canunicaci6n masiva. Entonces, algunas de 
las ideas sobre esterotipos e imágenes que expuso el profe
sor Y amada en su traba jo fueron tema de anplia discusi6n. 
Se hizo un análisis de cien artículos sobre Jap6n y China 
en ocasi6n de la visita del presidente U5pez Portillo. La 
absoluta mayoría de los artículos estaban dedicados a China 
(quizá el tierrp::> de visita fue más largo en este pa!s que en 
Jap6n). Con esto quiero decir que, en general, el trato que 
se da a China es nruy anplio; y toca nruchos aspectos de la vi 
da: cultura, sociedad, industria, agricultura y poUtica, -
as! corno actividades del mismo presidente. En cuanto a Ja
p6n, el trato se limita fundamentalmente al aspecto econrnu
co y turístico, y, dentro de lo econánico, en primer lugar 
al petr6leo. Esto es bastante triste para quienes se dedican 
a estudios sobre Jap6n. 

De aqu! que sea muy ir":eresante retanar la sugerencia del 
profesor acerca de la necesidad de hacer un estudio anplio 
sobre varias épocas ~rtantes, corno la guerra ruso-japone
sa. Recuerdo que en un trabajo de Manuel Gamio: FoPjando Za 



98 RELACIONES MEXICO-JAPON 

patr>ia, hay una irrq:lürtante discusi6n de si Jap6n constituye 
o no un nodelo y Garnio, precisamente, hace referencia a la 
guerra ruso-japonesa y a la historia de Jap6n sobre el punto 
de vista de integraci6n nacional. Dado que el profesor Gonzá 
lez Navarro relacion6 cuestiones raciales e indigenismo, -
creo que aquí hay una mina de traba jo intelectual nuy intere 
sante para una tesis. 

Jor>ge SiZva 

En nuestra asistencia al reciente congreso de ALADAA en Méxi 
co, lo irrq:lürtante en las discusiones gir6 en torno a olviaar 
nos de ese cierto reduccionismo, íntimamente relacionado con 
la creaci6n de estereotipos, especialmente apriorísticos, y, 
en la necesidad de llenar nuestras lagunas historiográficas. 
Cuestiones irrq:lürtantísimas para poder llegar a generalizacio 
nes a posteriori y no solamente comprobar nociones apriorís= 
ticamente. En relaci6n con esto hay que aclarar que, en el 
siglo pasado, México tenía en sus manos la sangre del caner
cio libre, que era la plata, y es irrq:lürtante mencionar en es 
te contexto que la primer ITOneda del gobierno M=iji fue el pe 
so mexicano con la sola estampa de la palabra Nihon. Además
existe un problema todavía rrás generalizado: la tremenda can 
plejidad en las relaciones internacionales y la relaci6n dia 
léctica de sus procesos. En el miSITO congreso surgi6 otra -
vez el problema de la dependencia japonesa, pero hay que pen 
sar en la dependencia junto con otro elemento irrq:lürtante en
las relaciones internacionales: la autonomía; es decir, lo 
auténtico del modelo japonés. Siempre equivocaiTOs o confundi 
ITOS nodernizaci6n con occidentalizaci6n, aunque existe noder 
nizaci6n sin occidentalizaci6n. Por lo cual, -creo que es fun 
damental que no veaiTOs tanto lo occidental, sino lo auténti= 
co del nodelo japonés. 

Mutsuo Yamada 

Tan s6lo a título de informaci6n adicional auiero referirme 
a un simposio que tuvo lugar en la Universidad de California, 
en Santa Cruz, el año pasado: "La imagen asiática en el pen
samie.r.to occidental: centro Jap6n". Podernos esperar la publi 
caci6n de los resultados, sin embargo, creo que, por ejem- -
plo, la pr~,ta del profesor González Navarro y el comenta
rio del señor embajador Alejo tendrán su respuesta en este 
trabajo. 
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Hablar sobre las relaciones entre. ~ico y Japón en el marco 
de los procesos de negociaci6n nul tilateral resulta !Nis un 
reto que una cuesti6n sencilla. Es verdaderaroonte interesan
te ver roro dos paises que tiena1 procedencia distinta y una 
serie de principios totalmente diferentes en su tradición 
hist6rica, pueden tener instancias de cooperación caro las 
que tienen en este m::mento ~ico y Jap6n. Quizá el aréa más 
inp:>rtante de los asuntos poUticos, que se maneja en la 
Asanblea General de las Naciones. tllidas, sea el desanne. En 
~ste, caro ustedes saben, Jap6n ha mantenido una posici6n a 
favor especialmente del desanne nuclear. ~ico es uno de 
los pr:imeros paises en tener iniciativas en este sentido: 
desanne nuclear, desanne convencional, tanto en Naciones tlli 
das caro en foros regionales. Incluso ha auspiciado reunio-
nes :innovadoras sobre control de annanentos; por ejE!lplo, 
fue uno de los grandes artificies de la Conferencia y de la 
Convenci6n de las Naciones tllidas para la restricción del 
uso y utilizaci6n de· annas de efectos crueles e indiscrllni
nados. 
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~ioo y Ja.p6n no s6lo oa:rparten esta aspiración de paz, 
sino también la posición de fortalecer a las Naciones uni
das. ras medidas para lograr este fortalecimiento en el que 
ani:los pa!ses han tenido .inportante participación, se han con 
centrado en W1 cx:mité llamado: canité de la carta y para el
fortalecimiento de la organización de las Naciones unidas. 
En éste, ~ioo ha presentado numerosas propuestas. Quizá 
aquélla en la que resulta más clara la ooincidencia con Ja
p6n sea la utilización del veto en el Consejo de Seguridad. 
Alt'OOs pa!ses oonsideran que éste no debe de ser utilizado 
sin oortapisas, en cualquier aSWlto. El veto es una respon
sabilidad y s6lo debe de ser utilizado en cuestiones real
mente graves. Se ha abusado de su uso en Naciones unidas y 
este abuso lo canbaten enérgicamente los dos pa!ses. En los 
discursos oficiales de Jap6n, en la Asarrblea General de las 
Naciones unidas, es nuy claro el apoyo a esta propuesta, que 
se originó hace ya varios años -casi diez- en una iniciativa 
mexicana. 

También cc.upart:inDs el enfoque sobre el Medio Oriente. Ia 
posición de ~ioo se basa en cuatro l!neas fundamentales, 
entre las que se encuentran las resoluciones 242 y 338 de la 
Asamblea General. Tanbién reconocetDS el derecho del pueblo 
palestino a W1 Estado libre y la necesidad de que todos los 
Estados coexistan de manera pac!fica, oon matices más o me
nos pequeños en lo que se refiere a la enWlciación de esta 
posición, también Jap6n la sostiene en la Asarrblea General. 
Asimisro, cc.upartió con nosotros la posición respecto a la 
tragedia sucedida en Ghaza y Shatila. 

En lo que se refiere a las cuestiones de apartheid, tene
IIDS algmtas variantes en nuestras posiciones. No obstante, 
en lo referente a Namiliia, ani:los estallOs nuy preocupados por 
el pooo avance en las iniciativas para que pueda llegar a 
ser W1 pa!s plenamente independiente. 

Hay cuestiones de tipo pol!tioo, un pooo más restringidas, 
en las que t.enellos una actividad algo distinta en lo que se 
refiere a intensidad¡ sobre todo por c6oo nos afectan estas 
cuestiones en nuestro ~ito directo de acción. Por supues
to que los aSWltos que se resuelven en el ~ito de Asia 
afectan más directamente a Jap6n que a nosotros, y en cues
tiones cc:.m:> Kanpuchea, nosotros tena"los una posición basada 
en principios, que no es necesariamente tan activa cc:.m:> la 
que puede tener Jap6n sobre el particular. Helros cc.upartido 
también nuestras preocupaciones y nuestra actividad en los 
foros ecc>rÓnioos nul.tilaterales. 

ü:>s foros ecc>rÓnioos son vistos por los pa!ses en desarro 
llo, y por los pa!ses desarrollados desde dos enfoque totai= 
mente distintos. Para los primeros son mucho más importantes 
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que para las naciones desarrolladas. Esto es muy explicable 
porque un pais en desarrollo no tiene, por una parte, gran 
capacidad para dirigirse hacia todos los &~hitos del mundo 
y le resulta xrucho más fácil relacionarse en un &~hito Imll
tilateral ¡ por otra, porque la relaci6n bilateral, por re
gla general, tiene un elemento espec!fioo que a veces se 
oonvierte en elemento de presi6n o de poder¡ o bien, se con 
vierte en una transacci6n no necesariamente equitativa para 
ambas partes. En cambio, en las relaciones nul tilaterales 
esto se diluye¡ entonces, los paises en desarrollo prefie
ren generalmente estas relaciones. 

En los foros multilaterales eoonOmioos el objetivo pri
nordial, para alguiX)s, el principio básioo, es la ooopera
ci6n internacional para el desarrollo. Esta oooperaci6n se 
enfrenta en la actualidad a la crisis internacional de una 
manera realmente seria. Es nuy fácil entender que la ooope
raci6n internacional no puede darse de la misma manera cuan
do existe abundancia que cuando hay escasez. No puede exis
tir una misma actitud cuando todos tenem::>s todo, que cuando 
estam:>s luchando por oonservar algunas oosas. En los nanen
tos de crisis se incrementan las medidas proteccionistas que 
Jap6n conoce tan bien y, aunque por distintas razones, CXIll"" 

parte con nosotros casi todos sus enunciados. Se restringe 
el acceso a los recursos financieros y suben las tasas de in 
terés. ws paises deudores tradicionales, caro ~ioo, se -
enfrentan a incrementos de la deuda no necesariamente plani
ficados¡ o sea, derivados de una situaci6n autarática en la 
que los intereses van a incidir sin que el pais tenga nada 
que hacer al respecto. Poderlos apreciar, entonces, que este 
cuadro general no nos permite una gran oooperaci6n interna
cional. No obstante, tanto Méxioo caro Jap6n han tratado de 
mantener en sus respectivos niveles y dentro de sus princi
pios y prioridades, una actividad intensa de oooperaci6n in
ternacional. Sabe!oos, por ejerplo, que Jap6n está incremen
tando las cifras de asistencia oficial para el desarrollo 
de una manera programada y pennanente ¡ los paises en desarro 
llo dir!an que en fonna suficiente, aunque nunca será sufici 
ente¡ sm eñbargo, existe un esfuerzo para lograrlo. -

Sabe!oos también que Jap6n ha tanado varias actitudes posi 
tivas en lo que se refiere a algunas de las iniciativas de -
el Grupo 77 ¡ caro por ejerplo, las fuentes nuevas y renova
bles de energ!a. 

Claro que se trata de un asunto que a Jap6n le interesa 
sobremanera¡ sin embargo, ~ioo tuvo también una participa
ci6n muy activa. Cm:> ustedes reoordarán, Méxioo propuso un 
enfoque global e integrado a los asuntos de la energ!a. Con
sidera que se debe establecer una fonna de transici6n hacia 
un uso equilibrado de estas fuentes, una transici6n ordenada 
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y justa; es decir, sin las inequidades e inestabilidades que 
perjudican en realidad a todos los grupos de paises. Este es 
fuerzo lo enmaro6 dentro de aquel más anplio en el que estáñ 
ocxrpranetidos los paises en desarrollo, y que es la constitu 
ci6n del nuevo orden econónico internacional. Este nuevo or= 
den, que se dice y se pronuncia muchas veces, es una aspira
ci6n de los paises en desarrollo basada en uná serie de prin 
cipios y objetivos que se encuentran identificados, en la -
CaPta de Zos deberes y derechos econ6micos de Zos Estados y 
en el Programa de Acci6n de la Declaraci6n sobre el Estable
cimiento del Nuevo Orden Ecormico Internaciones (NOEI) de 
la Sexta Asamblea Extraordinaria. 

Este nuevo orden busca relaciones econ(;mi.cas más justas y 
equitativas. Dicho de una manera muy sencilla este es su ob
jetivo. lo busca a través de. la m:Xlificaci6n del derecho in
ternacional tradicional en pro de un derecho internacional rro 
derno, nuevo, en el que participen todos los paises que no -
exist1an cuando se estableci6 el derecho internacional ante
rior; o sea lo busca a través de convenios, identificaci6n 
de principios, declaraciones conjuntas, f6rmulas de negocia
ci6n; en fin, por todos los medios, hasta que se logre esta
blecer una situaci6n más equitativa en las relaciones econ6-
micas. Un ejemplo muy clarO puede ser un convenio de produc
tos Msicos. ¿Cuál es el objetivo de los paises en desarro
llo en un convenio de este tipo?: lograr la estabilizaci6n 
dinámica de los precios. Esto quiere decir que a Ired.ida que 
los precios de los bienes de capital se van incrementando, 
la rel~ci6n de intercambio de productos Msicos se va dete
riorando. Hist6ricamente esto ha venido pasando y el deterio 
::o ha llegado a su nivel más bajo en 1982. -

los paises en desarrollo no buscan necesariamente indexar 
los precios, que serta perfecto, buscan s:irnplemente una posi 
bilidad de seguir desarrollándose y adquiriendo bienes a ba::
se de sus productos Msicos. o sea que el establecimiento de 
1m convenio de productos básicos es el elemento que diferen
cia las dos posiciones. 

Ia cooperaci6n a la que nos heros referido en los foros 
ecomnicos multilaterales se ha tratado de llevar adelante 
en una negociaci6n que es conocida caro la serie de Negocia
ciones Globales (NG). Esta serie es una iniciativa que proce 
de del r-Dvimiento No Alineado de la Sexta Conferencia Cumbre 
y que consiste en, mediante un enfoque coherente, integral y 
coordinado, establecer una negociaci6n sobre los asuntos M
sicos de la econan!a internacional. Se han identificado cin
co asuntos principales: energia, finanzas, alimentos, c:::arer
cio y desarrollo. 1\derrás, se ha hablado también de que las 
cuestiones de industria deben estar bien reflejadas y todos 
los demás elementos de la negociaci6n econónica, corro cues-



EL MARCO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACION 105 

tiones ya más circtmSCritas a un ámbito específico dentro de 
un organisrro. 

¿Cuál es el problema de las NG? ¿Por qué desde 1979 en 
que se aprob6 por consenso en la Asamblea General la resolu
ci6n 34138 no ha habido avance? Consenso en Naciones Unidas 
quiere decir que todos los países entán de acuerdo en acanpa 
ñar una decisi6n o una resoluci6n. Quiere decir que nadie -
tiene una objeci6n suficiente caro para pedir que se vote. 
Quiere decir que nadie expresa su objeci6n a lo que se está 
votando y por consenso fue la manera como se adoptaron las 
resoluciones 34138 y 34139. Esto sucedi6 en 1979. Se decidi6 
entonces que (el embajador de Jap6n particip6 personalmente) 
en el XI Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea 
General se iniciaran estas NG. No fue posible y en este no
mento seguim::>s tratando de lanzar la negociaci6n. Algunos le 
llaman falta de voluntad política, otros le llaman ajustes 
internos en sus áreas políticas. la realidad es que este 
ejercicio, caro cualquier otro que se emprende para trans
formar estructuras,es un ejercicio que quiere transformar
las, que quiere rrodificarlas y modificarlas por consenso, 
es ya, de suyo, bastante difícil; por eso no se ha iniciado 
el proceso, porque es un proceso de consenso; en el m::mento 
en que alguien tiene una objeci6n, no se puede iniciar y el 
problema está en la canpetencia de los organisrros financie
ros internacionales. 

Cuando se plantearon las NG los países en desarrollo te
níarr en ese m::mento una carta que era la negociaci6n en mate 
ria de petr6leo. Aceptaron los países en desarrollo conside= 
rar la cuesti6n de la energía dentro de las Naciones Unidas, 
a cambio de que se aceptara el tratamiento de las cuestiones 
financieras en esta misma organizaci6n. El Grupo qe los 24, 
que es el Grupo 77 dentro del Fondo Monetario, ha elaborado 
ya lo que se conoce como el Blue Book: libro azul para la re 
estructuraci6n del sistema rronetario y financiero interna- -
cional. Esto fue hecho en Belgrado y constituye el objetivo 
buscado por el Grupo 77 en sus negociaciones. El problema es 
si el asunto puede ser considerado o definido por la Asaw
blea General; porque en los foros fii''lancieros y rronetarios 
la votaci6n es ponderada y está controlada por cierto número 
de países bastante reducido. las naciones en desarrollo, por 
su parte, quieren tener mayor acceso en la tana de decisio
nes en todos los foros financieros y aquí surge el problema: 
si la Asamblea General, donde la votaci6n es 1 a 1, puede o 
no puede dar lineamientos a los foros financieros y rroneta
rios. Si se lee la Carta de las Naciones Unidas se encuentra 
que la generalidad de su enunciado podría admitir la inter
.pretaci6n de que sí puede. la realidad es que algunos países 
consideran que las agencias especializadas no deben ser in-
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terferidas. No se trata de que la Asamblea General mxlifique 
el convenio constituti\0 del Fondo I-t:>netario (lo cual seria 
un poco difícil puesto que los paises miarbros son los mis
ros signatarios de uno y otro convenio; y, en realidad, si 
decidieran hacerlo, se podrían reunir y mxlificarlos de 
acuerdo con sus propios sistenas) ; se trata de establecer U 
neas generales o f6rmulas, incluso criterios para otorganiieñ 
to de préstanos; se trata de mxlificar las estructuras de ti 
nanciamiento. En este sentido, algunos países desarrollados
tienen ahora la preocupaci6n por realizar algGn tipo de reu
ni6n. En Nueva Delhi, se ha aprobado la iniciativa de hacer 
una conferencia nund.ial sobre financiamiento; supongo que es 
to será uno de los asuntos que se planteen en este m::mentb.-

Entonces, las NG se han enfrentado, por una parte, a la 
crisis econ6mica que rest6 la voluntad de cooperaci6n en los 
foros nultilaterales; por otra, al "inpasse" de las palabras 
donde proyecto tras proyecto se fue diluyendo el problema 
sustantivo: si existían grupos ad-hoc o no existían; si es
tos grupos se hacían por consenso o no se hacían por consen
so; si la posici6n de un país se tonaba sobre cuatro crite
rios o sobre cinco criterios; si en Versalles se decidía, a 
nivel de jefes de Estado, una posici6n; si esto era negocia
ble, si no era negociable. En fin, todo esto nos ha llevado 
cuatro años; sin enbargo, los textos ptiblicos, son textos 
oficiosos que no han llegado a tener apoyo. 'Ibdavia estanos 
en este m:mento concentrados en la negcx::iaci6n de un solo pá 
rrafo, el párrafo quinto, y en dos palabras. Después de cua= 
tro años lleganos a dos palabras; espero que estas dos pala
bras puedan tener un resultado. 

Por la informaci6n que tenenvs de Nueva Delhi, todavía in 
carpleta, sabenvs que Argelia propuso una f6nnula para avan= 
zar en las negociaciones globales. ES una f6nrula dinámica, flexi. 
ble, que pennitirá iniciar el proceso, independientemente de 
la aprobaci6n de la resoluci6n. Creo que esto nos va a sacar 
el ";inpasse" o, al menos, es lo que pensanos que puede suceder. 

Hablando de otras cuestiones de la negociaci6n bilateral 
econ!mica, me gustaría sañalar que Jap6n ha aceptado ya ser 
miembro del fondo cardn y, además, ha señalado que para la 
segunda ventanilla adjudicará una cantidad especifica de re
cursos. El fondo catdn es una instituci6n que atln no funcio
na; es un JreCanism:> de apoyo y estabilizac.i6n de precios que 
tiene dos ventanillas: la primera para programas de estabili 
zaci6n de precios y la segunda para cuestiones de productivi 
dad. I.Ds países en desarrollo favorecen que los recursos va= 
yan a la primera vantanilla. 

En la Sexta Conferencia sobre Ccmercio y Desarrollo de 
las Naciones Unidas (merAD), vam:::>s a volver a revisar las 
cuestiones de la econam!a internacional; especialmente, la 
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vinculación entre el acmercio y el desarrollo. La posición 
del grupo latinoamericano se ha definido ya en 1.ma reunión 
a nivel ministerial que se celebró hace dos semanas en car
tagena, Colanbia. Para este grupo la Sexta UNCTAD es la reu 
nión ecomni.ca más inp:>rtante en perspectiva en la que ~ 
de lograr un programa de acción concertada. Este programa 
todav!a no tiene narbre, pero consistirá en medidas cuyo lln 
pacto inrrediato permitan reactivar la econan!a m.mdial y ei 
desarrollo, sin perder de vista y sin olvidar la m:xiifica
ción a las estructuras ecc:>n(micas internacionales. Es decir, 
no se van a tanar prioridades, sino medidas que, a la larga 
m:xlifiquen estas estructuras. Se hará tanbiél1.ma selección 
de aquellas que, en lo inmediato, tengan un .inpacto más defi 
nido sobre la econan!a. Consideranos que estas medidas, de -
las que se habla nucho en estos m:rnentos en algunos pa!ses, 
no son cc::upletas si no se piensa que la reactivación no pue
de darse sin que tenga lugar, al misoo tiE!IIX', el desarrollo 
de los pa!ses en desarrollo. Esto significa -algunos le lla
man interdependencia- que no puede reactivarse la econan!a 
de un pa!s desarrollado si no existen mercados a d6nde man
dar sus productos y si no hay divisas con qu~ adquirirlos, 
en otros paises; en pocas palabras es 1.ma relación de dos 
caras de 1.ma misma rroneda. En la UNCTAD los pa!ses latinoame 
ricanos identificarmt estas medidas y tambiél tratarmt de -
llevar adelante la negociación sobre cuestiones concretas. 
Por ejemplo, en manufacturas se sigue enfrentando el proble
ma del proteccionisoo y prácticas desleales. En esto se nece 
sita avanzar en la identificación de reglas que permitan un
acceso más justo a los mercados de los pa!ses desarrollados. 
En la UNCTAD existe tambiél la negociación que se conoce co
Iro cooperación ecorónica entre paises en desarrollo. Estos 
esfuerzos se han concretado ya en un programa de acción que 
se estudió y se discutió en caracas; en donde, incluso, se 
trat6 de establecer la coordinación por tenas, cx:cro responsa 
bilidad especifica de algunos pa!ses. La UNCTAD tiene, por
decisión de la CUarta UNCI'AD, la responsabilidad de apoyar 
los esfuerzos de los pa!ses en desarrollo, es decir, la coo
peración ecomni.ca entre estos pa!ses. Se ha enfrentado no 
obstante, a 1.ma situación IlllY difícil ya que muchos pa!ses 
desarrollados han restringido, impedido u obstaculizado la 
utilización de los recursos de la UNCTAD destinados a estos 
proyectos. Existen tres cuestiones básicas en esto: la trans
parencia de los trabajos del Grupo 77; el acceso a la doci.Unen 
tación, y la participación en sus negociaciones. ros pa!ses
de este grupo no permiten ni quieren participación ~ pa!ses 
que no son miembros de su grupo dentro de las discusiooes. Es 
este, el problema principal de la UNCTAD, que no se da en 
otros foros de negociación. 
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Quizás lo más interesante en el futuro, en donde creo que 
pedreros continuar cooperando con Jap6n en el .!imbito multil~ 
teral eoo:nOOti.co, sea el lanzamiento de las negociaciones glo 
bales¡ el establecimiento del ocmi~ de fuentes nuevas y re= 
novables de energia en las Naciones Unidas, que ~ico y Ja
p6n votaron favorablemente en la última sesi6n de la Asam
blea General, y las nodificacipnes a las instituciones rrone
tarias y financieras que, han sido solicitadas ya o plantea
das por el representante de Jap6n, en la última reuni6n del 
Fondo ~netario. Creo que las propuestas fonnuladas por Ja
p6n en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre las negociaciones globales, que fueron: roro 
pedria organizarse la conferencia, qué mandatos pedria tener 
y roro pedr1an organiZarse los distintos ocmi~s y subcani
~s, van a ser nuevanente tanadas en cuenta en las discusio
nes que se plantearán en este año. Saberos también que Jap6n 
tiene a su cargo la preparaci6n de una serie de iniciativas 
para la reuni6n de Williamsburg ¡ y que va a surgerir algunas 
actividades que pueden retcmarse en la Sexta UNCTAD. Asimis
~, conoceros a través de la prensa, que le ha sido conferi
da la direcci6n de investigaciones en distintas áreas tecno-
16gicas: energ1a, alimentos y desarrollo de robots. Creo que 
en esta reuni6n observareros muy bien la posici6n de los pa1 
ses desarrollados que establecerán all1 su actitud hacia la
UNCTAD. Teneros por ahora la impresi6n de que tratarán de fi 
jar medidas de recuperaci6n eooiÓIÚ.cas. Esperanos que en el
pr6x:ilro foro de negociaci6n llegueros no solanente a declara 
cienes generales, sino al lanzamiento de proyectos concretos 
de cooperaci6n internacional. 

Por lo que respecta a la Conferencia del Derecho del Mar, 
Jap6n no ha finnado la convenci6n pero si el acta, hasta don 
de nosotros saberos. México ya fi.J::n6 la convenci6n y la apro 
b6 el senado, por lo que en fecha pr6xima se puede esperar -
que la ratifiqueros pues, para nosotros es nuy ·inportante. 
En la explicaci6n de voto de Jap6n al concluirse los traba
jos, su posici6n fue muy clara: trata de hacer un esfuerzo 
especial y está preocupado porque no hubo una convenci6n por 
consenso¡ pero no se puede votar a favor de este conjunto de 
disposiciones, si se tiene que hacer frente al desor
den y a la a.ruuquia cada vez mayores en los mares. Podria
I!DS parafrasear esto y decir que es precisanente contra el 
desorden y la anarquía que estanos luchando en los foros ~ 
:nOOti.cos en los cuales pedreros continuar cooperando con 
Japrn. 
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IA COYUNTURA ACTUAL DE IA :EXXH::MIA MUNDIAL 

Antes de referirme a los problemas Norte-SUr, me gustar!a 
hacer un pequeño bosquejo sobre la actualidad de la econo
mía mundial, que es la pre-condición para solucionar aque
llos problemas. 

La eoonan!a nundial ha venido sufriendo una serie de di
ficultades a través de las dos crisis de petróleo en la ~ 
cada de 1970. Estas dificultades han sido llamadas etagfta
tion, desarpleo, crisis fiscal, problemas de endeudamiento 
externo acunulado, inestabilidad financiera internacional, 
resurgimiento del proteccionisro en el aanercio exterior, 
etc. Dentro de este panorama mundial, tanto los países in
dustrializados del Norte, caro los países en v!as de desa
rrollo del Sur, parecen estar fuera de la órbita del desa
rrollo sano y sostenido. 

Segt:in el pron6stioo econ(inioo publicado por la Organiza
ción para la COOperación y Desarrollo Eool'lónioo (OCDE) , en 
el mes de julio de 1982, la tasa de crecimiento pranedio, en 
el misro año, de los países industrializados del Norte ~ 
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cientes a esta organizaci6n, estaba prevista tan baja coreo 
O. 5%. Sin anbargo, en el mes de dicianbre del misrro año, se 
calculaba- que esta tasa podria rebajar hasta O. 5%, y en par
ticular Estados unidos, Alemania Occidental y canadá iban re 
gistrando mayores tasas de decrecimiento: -1.75%, -1.25% y
-5%, respectivamente. 

En la perspectiva para 1983, la misma tasa parece datDs
trar cierto grado de recuperaci6n. Lleg6 hasta 1 . 5% caro pro 
medio de todos los paises industrializados. -

Según los datos preliminares de las Naciones Unidas, los 
paises en vias de desarrollo del Sur registraron también un 
decrecimiento en el año 1981; la tasa de crecimiento fue de 
-O. 6% en c:cnparaci6n con el año anterior, y la tasa de creci 
miento del producto danéstico bruto, en tfuminos reales per
cápita, se datDstr6 negativa en los dos años 1981 y 1982, en 
canparaci6n con los años anteriores respectivos. Tal situa
ci6n no tenia antecedentes desde la d&ada de los cincuenta. 
Para estos paises la dificultad económica se está agravando 
a6n más debido al estancamiento de los precios internaciona 
les de los productos primarios, asi caro del canercio exte-
rior en general. El desarrollo de estos paises está en crisis 
y los problemas Norte-Sur son cada vez más obscuros. 

Los paises europeos y Estados unidos promovieron políti
cas de elevados gastos fiscales, como la de bienestar social 
acelerado y la de mayores obras públicas para consolidar in 
fraestructuras económicas y sociales, cada vez que las acti= 
vidades econ6micas datDstraban retrocesos, a partir de la se 
gunda mitad de la d~da de los sesenta. -

En los paises de sistema dE!lDCrático, la política defla
cionaria tiende a la impopularidad polftica; por ello, se da 
siempre prioridad a la política de mayores erogaciones fisca 
les, que a la de austeridad. En Estados unidos, a partir de
la administraci6n del presidente Johnson, los egresos fisca
les del gobierno federal se incrementaron rápidamente, debi
do a la praroci6n de las polfticas de bienestar social, auna 
das a los gastos militares por la guerra en Vietnam. -

Las dos crisis petroleras en la d&ada de los setenta con 
tribuyeron a acelerar las tendencias inflacionarias de los -
paises industrializados del Norte, que adoptaban la polftica 
de mayores gastos fiscales. En cuanto a los países en vias 
de desarrollo del Sur, la inflaci6n ha sido un fen6meno cr6-
nico desde la época inmediatamente posterior a la segunda 
guerra rmmdial, cuando rruchos de aquellos países se indepen
dizaron políticamente. No cabe duda que las dos crisis ener
géticas de la década de los setenta empeoraron sin ning6n r~ 
medio la prolongada enfermedad de inflaci6n de los paises en 
vias de desarrollo y agravaron cada vez más sus problemas de 
endeudamiento externo. 
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Estados Unidos se vio obligado a adoptar la fuerte poHti 
ca de deflacioo a partir de la segunda crisis del petr6-
leo, y, .en particular, desde la inauguraci6n del r~irnen del 
presidente Ronald Reagan. Esto fue porque el gigantesco pais 
juzg6 inevitable la confusi6n e inestabilizaci6n de su pro
pia econanfa y, por tanto, la de la econarda nrundial; a no 
ser que se :rc:npiese el circulo vicioso de inflaci6n, alto 
costo de mano de obra, elevado nivel de interés bancario, 
acunul.ativos déficits fiscales, etc. Las inflaciones, en el 
caso de los paises en desarrollo del SUr, no necesariamente 
inestabilizan la econanf.a nrundial en su totalidad, aunque la 
inflaci6n sea de 2 6 3 digitos de porcentaje. Sin embargo, 
en. el caso de Estados Unidos, pais de noneda base para los 
pagos internacionales del nrundo, el alto interés bancario no 
puede dejar de dar treuendo .inpacto a la econarda nrundial, y 
durante algunos años ha producido, caro es de todos conocí
do, consecuencias funestas tanto para los paises industriali 
zados del Norte, caro para los paises en desarrollo del SUr:-

cabria preguntarse por qué Estados Unidos no adoptaba una 
poHtica Illás noderaday balanceada, que aquella drástica de
sinflaci6n. Sin embargo, le era imposible quedarse sin hacer 
nada ante una inflaci6n de dos digitos. Se ha carprobado pa
ra ambos lados, tanto del Norte caro del SUr, que la poUti
ca de grandesgastos fiscales o la de endeudamiento tienen 
que tener sus Hmites; aunque segtín los paises pueda haber 
cierta diferencia de grado. Durante la segunda mitad de la 
década de los sesenta, y a lo largo de la de los setenta, to 
davf.a era posible mantener un crecimiento adoptando la poli= 
tica de endeudamiento o la de anticipaci6n de futuras danan
das. Sin errbargo, tal época parece haber llegado a su fin. 
De acuerdo con los datos del Consejo de Reserva Federal de 
Estados Unidos, el endeudamiento total del nrundo libre esta
ba en el orden de tres billones 600 mil millones de d6lares 
a finales de 1971, y se expandi6 a 14 billones· 300 mil millo 
nes de d6lares a finales de 1981; esto significa un incremeñ 
to anual del 15% (una tercera parte de esta 11ltima cifra, es 
decir 5 billones 125 mil millones de d6lares, correspondf.a a 
Estados Unidos). Todo esto derru.estra dXoc> la poUtica de en
deudamiento prevalecf.a a través del nrundo entero y que poU
ticas tan irresponsables ya no pueden pennitirse. 

Cato hE!!Ds visto, casi todos los paises industrializa.dos 
sufren déficit fiscales y se ven imposibilitados para adop
tar nuevas poUticas de este tipo que incrementen su demanda 
interna; y también, es cada vez Illás dificil amrentar las. ay-\.1 
das econOOri.cas al exterior. No se puede negar que la rece- -
si6n generalizada de la econarda nrundial está dando efectos 
negativos al canercio y flujo financiero entre el Norte y el 
Sur. 
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La crisis de petróleo y los problemas Norte-Sur 

Me gustarfa referirme brevanente a la transfo:rnaci6n de los 
problemas Norte-SUr, debida a las dos crisis energéticas en 
la década" de los setenta. La teoria general que respalda es 
tos problemas es la siguiente: para el Sur, el establecimi-= 
ento del Nuevo Orden Ecorónico Internacional (NOEI) que cu
bra puntos caro la soberania permanente sobre los recursos 
naturales; indexaci6n, establecimiento de 6rganos de los 
paises productores de materias primas; reforma del sistema 
nonetario y financiero internacional; apertura mayor de los 
mercados de los paises industrializados a base del tratamien 
to preferencial, etc.; para el Norte, se trata del concep~ 
de la interdependencia entre Norte y Sur, con miras a fortale 
cer las relaciones polftico-econánicas, incluyendo ayudas hu 
manitarias. -

A través de las dos crisis energéticas de la década de 
los setenta, la OPEP aUirent6 su influencia en la econooúa 
mundial produciendo un gran inpacto. También las relaciones 
Norte-Sur han venido transfonnándose, hasta hacer que los 
problemas actuales sean Irás serios y c:arplejos. 

La crisis energética que significa inestabilidad de ofer
ta o alza extraordinaria del precio del petroleo, origin6 la 
transferencia de ingresos en gigantescas cantidades, at;JeQ
rando marcadamente los términos de canercio para los paises 
importadores de petroleo. Y con esto se agrand6 la ya diff
cil situaci6n ecorónica de los paises en desarrollo. Sin em
bargo, en el caso de la primera crisis de petroleo (1973), a 
pesar del pesimisno prevaleciente de la época, los PIR logr~ 
ron realizar un considerable desarrollo econánico, gracias a 
la poUtica de alto crecimiento y adecuados reajustes finan
cieros con mayor endeudamiento externo y, a la vez, con pro
mbci6n de exportaciones. 

En cuanto a la segunda crisis (1979), el alza del precio 
fue manar que en la primera. No obstante, el inpacto sobre 
la econooúa mundial fue mucho mayor en 1973. Los paises nue
vamente industrializados ya no podrian mantener el alto cre
cimiento y la mayoria de las naciones en desarrollo, inclu
yendo a los paises de Asia del Sur, y, desde luego, a los 
Irás seriamente afectados y a los Irás pobres del mundo, tuvi~ 
ron que enfrentar muy severas situaciones: empeoramiento de 
la balanza de pagos internacionales, acumulaci6n de la deuda 
externa, bajo crecimiento y exorbitantes tasas inflaciona
rias, etc. El infonne sobre carercio y Desarrollo, publicado 
en agosto de 1982, por la UNcrAD hizo referencia s6lo a es
tos problemas y dificultades. Destac6 que la econcmía de los 
paises en desarrollo está al borde de la crisis Irás seria 
desde la gran recesi6n de los años treinta. Según datos pre-
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lim:i.nares del canit~ de Ayuda para el Desarrollo (D])C), en 
1982, los paises en v!as de desarrollo registraron una suma 
total de 131 300 billones de d6lares de amortizaci6n anual 
del enonne endeudamiento externo acurrul.ado. Esta cifra repre 
senta algo as! ccm:> el 25% de la totalidad de exportaciones
del conjunto de paises en desarrollo. Especial atenci6n con
viene prestar al hecho de que el total de exportaciones de 
todos los paises en v!as de desarrollo y no productores de 
petr6leo habr!a sido en el orden de 241 mil billones de d6la 
res¡ mientras que estos paises no petrolfferos habrían tenidO 
que pagar hasta 98 300 billones de d6lares ecm:> amortizacio
nes de la deuda eKterna¡ lo cual significa que un 41% de las 
ganacias exportadoras habr!a sido destinado al pago de las 
deudas. La renta nacional, en términos reales, de los paises 
en desarrollo sigue registrando un estancamiento nuy bajo. 

La segunda aPisis del petPóleo 
y el suPgimiento de las negoaiaaiones globales 

Quiero hacer ahora un resumen de la historia de la propues
ta de las NG de las Naciones Unidas. El surg:im.iento de las 
NG tuvo nucho que ver con las dos crisis de petr6leo de la 
~ de los setenta. Y, con la reuni6n de la Conferencia 
sobre la Cooperaci6n Ec:::on(mica Internacional (CIEJ::) • Huelga 
decir que los paises en desarrollo no productores petral!
feros fueron los más afectados por la excesiva alza del pre 
cio del petr6leo. Esta ten!a que ser sostenida por alguien:
I.os paises industrializados pod!an absorverla a trav~s del 
nejoramiento de productividades industriales. Es decir, po
d!an transferir el alza del precio petroUfero al precio de 
sus productos industriales y, de esta manera devolver, aun
que fuera parcialnente, la carga del alto precio a los pro
pios paises exportadores o a otros paises. En contraste ~ 
ra los paises en desarrollo que no producen petr6leo esta -
situaci6n m.mdial :inplicaba doble carga. Es decir, pago ele 
vado por la :inportaci6n de petr6leo y menor ingreso por la
exportaci6n de productos primarios¡ aunado al incremento de 
los precios de :inportaci6n de los productos industriales. 

En este contexto, las nedidas de cooperaci6n de México y 
Venezuela para los paises de Cen"troa!OOrica y el Caribe son 
muy apreciadas. Conviene recordar que la idea original de 
las NG fue presentada por aquellos paises latinoamericanos 
no petroHferos: Costa Rica, Colanbia, etc. en la V Reuni6n 
de la Asarcblea General de la UN::'"..AD celebrada en Manila. Se 
trataba de una demanda para praoover los debates sobre pro
hienas energ~ticos bajo el tema de "interdependencia" (en-
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tre el Norte y el Sur). Hasta aquel m::mento, estaba prohl.bi
do, era un taba, para los paises del llamado Grupo 77 tratar 
de discutir los problanas de petr6leo en los foros de las Na 
ciones Unidas, incluyendo la UN::TAD. Esto se debia a las pre 
siones poUticas por parte de los integrantes de la OPEP. -
Sin embargo, a pesar de ellas, los paises victimas de la cri 
sis no podian dejar de presentar una fuerte dananda y de ex-= 
presar su insatisfacci6n por todos los problanas de balanza 
de pagos y endeudamiento externo, originados por ésta. los 
paises en desarrollo y sin petr6leo, no pueden seguir soste
niendo los costos cada vez más altos de :inp:>rtaci6n petroU
fera y tanpoco pueden ya increnentar sus :inp:>rtaciones, a pe 
sar de las potenciales danandas crecientes. -

Posterionnente a la Reuni6n de Manila de la l:JN:TAD, los 
paises exportadores de petr6leo trataron de enfatizar la ne
cesidad de cooperaci6n global, incluyendo a los paises indus 
trializados para salvar las dificultades de las naciones en
desarrollo y sin petr6leo. Al rnisro tienpo, estos paises ex
portadores propiciaron debates en las Naciones Unidas sobre 
los cinco sectores globales: productos primarios, energia, 
canercio, desarrollo, y m::>nedas y finanzas. Esta propuesta 
recibi6 apoyo general en la VI Reuni6n CUmbre de los Paises 
No Alineados, "celebrada en septiembre de 1979 en la Habana, 
y también fue estudiada en la XXXIV Asamblea General de las 
Naciones Unidas del rnisro año. En ella se logr6 una resolu·
ci6n para "canenzar en la Asamblea F.con(mica Especial de 
las Naciones Unidas, a celebrarse en 1980, rondas de nego
ciaciones globales continuas para las cooperaciones eoon6rni 
cas internacionales de desarrrollo". -

Es del conocimiento p(lblico que rruchos intentos de nego
ciaci6n o de consulta para canenzar tales negociaciones han 
sino frustrados. Entre éstos poderos recordar aquellas reuhi~ 
nes de la Asanblea General Ecx:m6rnica y la XXXV Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, celebrada en 1980, la Reuni6n 
C\J:rbre de los Paises Industrializados en Ottawa, en julio de 
1981: la Reuni6n CUmbre Norte-Sur, en canean en el mes de oc 
tubre de 1981: Asamblea General de las Naciones Unidas del -
rnisro año y, finalmente, la Reuni6n Clmbre de los Paises In
dustrializados en Versalles, en junio de 1982. A todas estas 
reuniones, excepto la 111 tima, asistim:>s personalmente. 

El llamado impacto PeVePtido de petPóleo 
(PeVePse shock) y los pPoblemas NoPte-SuP 

El crecimiento de la econcmía baj6 de pronto en proporciones 
rrucho más grandes de los previsto por la mayorfa de los eco
nanistas, debido al alza repetida del precio del petr6leo y 
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a las restricciones finacieras originadas por la segunda cri 
sis de ~ste. En la actualidad, algunos econanistas expertos
sostienen con pes:imiSID que la eoonan!a m.mdia1 no puede man 
tener 1.U'l nivel adecuado de crec:imiento, debido principalmeri= 
te al excesivo oosto ~tioo. I.Ds pa!ses exportadores, es 
pecialmente los pa!ses mienbros de la OPEP, es~ sufriendo
el llamado .inpact:o revertido de petróleo y no· han podido r:Tia!! 
tener el sistema de precios basioos (posted price), a pesar 
de las sucesivas reuniones generales de la OPEP. Hay que re
oordar que se ha producido 1.D'l enonne cambio estructural, ca
si revolucionario, de la econan!a mundial basado en la ener
g!a petrol!fera, debido a 1.U'la serie de pol!ticas tendientes 
a eoonanizar, ahorrar o sustituir el petróleo¡ as! cerco al 
efecto de los mecaniSIDs frente a los crecientes precios del 
petróleo. 

Aunque la rebaja no es necesariamente del todo bienveni
da, parece sumamente dif!cil lograr el equilibrio de los pre 
cios sin restructurar a. escala mundial el sistema integral -
de éstos. Creo .que es fwldamental e indispensable el asegu
rar precios razonables de petróleo, cerco requisito previo a 
la reactivacjtjn de la econan!a mundial. La rebaja de los pre 
cios ayudara enonnemente a los pa!ses en desarrollo y sin ~ 
tróleo (con una baja de cuatro d6lares por ban-il, el nrundo
libre puede ahorrar 70 mil millones de d6lares y los princi
pales doce pa!ses en v!as de desarrollo y sin petróleo po
drán mejorar su balanza de la cuenta oorriente en 5. 5 mil mi
llones de d6lares¡ el Jap6n en 6 mil millones y Estados Uni
dos en 8.5 mil millones de d61ares). J.ldelrás de los favora
bles efectos sobre la balanza de la cuenta oorriente, se P\J.E:! 
de esperar la reduCci6n de las tasas inflacionarias, as! o:i= 
no de los intereses bancarios y se producirán grandes efec
tos ecorónioos, s:imilares a los de la pol!tica de reducci6n 
oonsiderable de :inpuestos sobre la renta. Todos estos efec
tos pueden dar a la econan!a mundial 1.D'l paso hacia su react_! 
vaci6n. Por otro lado, los pa!ses exportadores de petróleo 
tendrán que aguantar, por alg(ln tiempo, tanto las dificulta
des de las divisas internacionales cerco de sus propias finan 
zas¡ pero, sin duda, estos pa!ses tambi~ serán grandes ~ 
ficiarios futuros por la recuperaci6n global de la econan!a 
ITUlldial.. 

EL PAPEL DE JAPCN Y MEXIOO EN lAS NEXD:Il\CIOOES GIDBALES 

He diclx> que los problemas Norte-sur son cada vez nás c:xnple
jos y sus soluciones nás dif!ciles¡ debido, particulannente, 
a la ideologizaci6n o radicalizaci6n de los debates. I.Ds pa.f 
ses industrializados del Norte tambi~ tienen serias dificul-
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tades: estancamiento del crecimiento de la econania, crecien 
tes d~ficits fiscales, etc. Sin embargo, deben seguir coope= 
randa con los paises del sur, en el marco de las relaciones 
cada vez nás dependientes de la econania. mundial, para poder 
ir superando todos estos problemas. Esto se debe a que los 
paises en desarrollo del Sur necesitan fortalecer su capaci
dad de recuperaci6n que es la base indispensable para la paz 
y estabilidad del mundo. En cuanto a las estrategias o plan
teamientos para los problemas Norte-sur, infonnes ccmJ Pear
son o Brandt han presentado detallados comentarios y progra
mas que se basan en la conciencia fundarrental de la crecien
te interdependencia entre el Norte y el Sur. Estos plantea
mientos o ideas se refieren a los siguientes puntos: 

- Tanto el Norte CcmJ el Sur son interdependientes en la 
escala global con respecto al mercado de comercio, de finan
zas, de energia y de alimentos. 

- Hay que solucionar las dificultades de desarrollo nor
mal de la econania mundial a trav~s de cooperaciones reci
procas entre el Norte y el Sur, a base de diálogos construc
tivos. 

- No se puede asegurar la verdadera paz y estabilidad del 
mundo, hasta que el Norte y el Sur superen sus problemas; si 
bien el diálogo, por si rnisr!D, no puede resolver todos los 
conflictos que el mundo enfrenta hoy en dia. 

El Norte y el Sur son entidades reciprocamente indispensa 
bles. Concientes de este hecho, ambos podrian adelantar sus
esfuerzos para la eventual soluci6n de los problemas. Espe
cialmente para Jap6n, las relaciones con los paises en vias 
de desarrollo son de vital importancia. Desde luego, Jap6n 
pertenece al Grupo B de la merAD, que es un agrupamiento 
de los paises industrializados. Es el único pais industria· 
lizado, no europeo ni arrericano en el grupo de la OCDE y 
tambi~, un pais que se desarroll6 rápidarrente en los últi
rros cien años y sali6 de la etapa de subdesarrollo de un 
pais feudal. Es tambi~ el único pais industrializado en 
Asia. Por todo esto, se encuentra en una posici6n especial 
para poder comprender las dificultades de los paises en de
sarrollo. Algunos datos concretos facilitarán la camproba
ci6n de este punto: Jap6n es un gran importador de petr6leo 
desde los paises de la OPEP y de México. Dentro del correr
cío exterior global, el intercambio comercial de Jap6n con 
los paises en desarrollo no petroliferos representa una pro 
porci6n mucho mayor que la de Estados unidos y los demás -
paises industrializados de la CEE. Tiene, además, un déficit 
en la cuenta corriente hacia los paises del Tercer Mundo, lo 
que no sucede con las naciones europeas. Depende de los pai
ses en desarrollo del Sur para la obtenci6n c:E una qran varie
dad de productos primarios además del petr6leo. El indice de 
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interdependencia comercial entre Japón y los países en desa 
rrollo es el más alto de todos los países industrializados~ 
El grado de dependencia para la exportaci6n japonesa es de 
un 45% y el de la :importaci6n llega hasta un 60%. 

Por todo esto, Japón debe enfrentarse con el diálogo Nor 
te-Sur, conciente de su posici6n y del papel que le han -
asignado las circunstancias. 

Por lo que respecta a México, éste se ha destacado por 
sus contribuciones a la promoci6n de las relaciones Norte
Sur, desde la posici6n de miembro noderado, concienzudo y 
balanceado, dentro del Grupo 77. 

La Reuni6n Cumbre Norte-Sur derrostraba el liderazgo de Mé 
xico en el Tercer Mundo. En los últ.inos años esta naci6n ha
realizado un rápido desarrollo económico como uno de los paí 
ses nuevamente industrializados y con petr6leo. Esta expan-
si6n mexicana fue motivada especialmente por el.desarrollo 
de los recursos naturales de petr6leo y alcanz6 un alto cre
cimiento económico durante el periodo 1976-1980. 

Los PIR consiguieron, cono ya he dicho, un alto crecimien 
to aún después de la primera crisis petrolera; y han podido
establecer bases suficientemente competitivas en relaci6n 
con los productos industriales de los países desarrollados. 
Sin embargo, considero necesario e :importante para estos paí 
ses el continuar los esfuerzos sostenidos por alcanzar y aun 
rebasar a los países industrializados. Corea del Sur, uno de 
los nuevos países industrializados de Asia, parece haber em
pezado a estudiar muy seriamente la posibilidad de ingresar 
a la OCED en un futuro no rruy lejano y parece que ya es rnian 
bro del Acuerdo General Arancelario (GATI'). Creo que esto es 
motivo de felicitaciones. Junto a los avances de los PIR, 
las naciones desarrolladas deben seguir haciendo aún mayores 
esfuerzos para abrir sus mercados de irnportaci6n. 

¿Cuál será entonces el papel que, desde sus respectivas 
posiciones, puedan jugar México y Japón en estas negociacio
nes? Para contestar a esta pregunta, haré referencia a los 
que el entonces primer ministro de Japón, señor Susuki, co
rrent6 en la Reuni6n Cumbre de Cancún: los problemas Norte
Sur constituyen uno de los más grandes retos de la humanidad 
para el siglo XXI y, no obstante, se están dando pasos rrruy 
lentos para solucionar estos problemas. 

Hace ya cerca de cuatro años que se propusieron las NG. 
Los motivos por los que estas negociaciones no han sido ini
ciadas hasta ahora son múltiples. A continuaci6n sintetizaré 
las demandas del Grupo 77. 

- En primer lugar, la globalizaci6n de los problemas Nor
te-Sur. Dentro de estas negociaciones deben ser incluidos 
los problemas energéticos que las Naciones Unidas no trata
ban, as! cono los problemas de monedas y finanzas que el Fon 
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do z.t:>netario Internacional y el Banoo Mundial tratan oon re
lativa independencia. Aderás, no s6lo deben incluirse estos 
problemq.s, sino que debe darse la vinculaci6n 1(linkage) en
tre unos y otros. 

- En segundo lugar, la globalizaci6n de los participantes 
en estas negociaciones. La inclusi6n de los problemas de rro
neda y finanzas se ha negociado caro oondici6n para abarcar 
los problemas energétioos de los paises productores de pe
tr6leo. Los paises en vtas de desarrollo oonsideran indispen 
sable que las decisiones y oonclusiones de los organiSI!Os es 
pecializados, caro el Fondo z.t:>netario Internacional, sujeten 
el acuerdo de paquete del 6rgano centralizado (central or
gan). Consideran también que el acuerdo sobre las NG puede 
oonstituir W1 adelanto, hacia la realizaci6n del Nuevo Orden 
Econoouoo Internacional. 

- En tercer lugar, pretenden que las NG rcnpan los tradi
cionales papeles eoonOOtioo y politioo que Nueva York y Gine
bra, respectivamente, han venido representando; y que, oon 
esto, se logre generalizar la totalidad de los problemas Nor 
te-SUr para poder as! enfrentarlos en su oonjW1to. cabe des= 
tacar, además, que los paises en desarrollo siguen nuy de 
cerca el.fortaledmiento de las facultades atribuibles a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

- En . cuarto lugar, la politizaci6n desde su cxrnienzo de 
los problemas en cuesti6n para las NG. En las dos rem1iones 
cumbre de Ottawa, en julio de 1981 y de canclln en octubre 
del misrro año, se trat6 caro tema principal "la reactivaci6n 
de la eoonan!a mmdial" . 

Las demandas del Grupo 77 han experimentado varios cam
bios y modificaciones. Los paises industrializados del Norte 
sufren W1 alto porcentaje de desenpleo, que se está transfoE 
mando en W1 problema politioo-social. Los paises europeos y 
Estados Unidos siguen registrando bancarrotas o quiebras, 
tanto de arpresas caro de particulares, a W1 nivel c:arpara
ble al de la época de 1930. Esto nos lleva a reoordar, una 
vez más, que las finanzas ptiblicas de los principales paises 
industrializados son, sin excepci6n, deficitarias. 

Estados Unidos, opositor casi aislado a la iniciaci6n de 
las NG hasta la ReW1i6n CUmbre Norte-Sur en canclln, present6 
los cuatro pm1tos sobre este diálogo, caro posiciones fW1da
~tales· de su pa!s, Tal caro ya he dicho, este hecho tuvo 
W1 significado hist6rioo, por las enonnes dificultades eoo~ 
micas generalizadas entre los paises del Norte, sin ~cio
nar ·a Estados Unidos. Ahora resumiré el oontenido de estos 
cuatro pW1tos. 

- Favorecer W1 diálogo realista y útil para la prcmxi6n 
del desarrollo y objetar los debates ideol6gioos. 

- Conservar las facultades reoonocidas a los órganos e~ 
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cializados y no aceptar las negociaciones que otorguen a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas la facultad de dar 
instrucciones a estos organisrros, errpezando por el Fondo ~ 
netario Internacional. 

- Hacer contribuciones a la activaci6n de la econania IlUlil 

dial sin diferencia de Norte o SUr, y tratar de prarover la
coexistencia y prosperidad, en vez de la unilateral transfe
rencia de recursos desde el Norte hacia el Sur. 

- Evitar confrontaciones entre el Norte y el SUr, aspiran 
do a llegar a acuerdos con espfritu de colaboraci6n. -

Después, en ia Reuni6n CUmbre de Versalles, en junio de 
1982, se produjo la siguiente declaraci6n: "La iniciaci6n de 
las NG es la rreta politica reconcx::ida por todos los partic~
pantes en esta reuni6n. El proyecto de una resoluci6n recien 
temente presentada por el Grupo 77 es útil y en. los debates
en Versalles se acept6 en fonna general que el proyecto en 
cuesti6n puede servir caro punto de partida para las consul
tas entre los paf.ses relacionados. Ahora crearos que existe 
una buena perspectiva para la pronta iniciaci6n y éxito de 
las NG, con tal de que se garantice la independencia de los 
organisrros especializados. " 

La publicaci6n de esta declaraci6n fue considerada caro 
muy positiva en ccnparaci6n con aquella de la Reuni6n CUmbre 
de ottawa en diciembre de 1981; o cori el resumen de los ce
presidentes de la Reuni6n CUmbre Norte-Sl.ir. Sin anbargo, las 
NG no se han iniciado debido a los siguientes dos puntos en 
discordia: 

- La fonna de referencia a la resoluci6n de la XXXIV Asam 
blea General (1979), por la que se decidi6 la celebraci6n de 
las NG. 

- La dificultad de reconocer que los grupos de trabajo ad 
-hoc encargados de realizar negociaciones cx:ncretas, tratal se 
paradarrente los pn::blemas energéticos. Es muy de ·larrentar que 
las NG no hayan s:i.Cb iniciadas hasta hoy por pequeñas difer~ 
cías de opiniones, as f. caro por el deseo de salvaguardarse del 
Grupo 77; o por posiciones de los paf.ses de la OPEP. Es una 
lástima que las cooperaciones internacionales que habrf.an sido 
ya realizadas a base de estas negociaciones sigan estancadas. 

No tengo intenci6n de acusar a los paf.ses Norte-SUr, por
que creo que la responsabilidad de la iniciaci6n de las NG 
reside de ambos lados. 

Pienso, asimisrro, en la necesidad de hacer una reflexi6n 
serena acerca de qué fue realrrente lo que cx::urri6 en la se
gunda crisis de petroleo en los aros 1979-1980. Considero 
que en aquella época casi todos hacf.an, conciente o incon
cientemente, especulaciones de petr6leo, convencidos de con
tinuas y considerables alzas de precio. M= refiero a casi to 
dos, ya que también se involucraron los gobiernos de los pa! 
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ses de la OPEP y de los paises consumidores; las compañías 
petrolfferas internacionales, los interrrediarios de petr6-
leo,etc. Especialmente los paises consumidores acudieron a 
los mercados libres. Ellos aumentaron los precios y trata
ron de incrementar sus reservas, ccm:> medidas de autodefen 
sa. TOdo esto contribuy6 únicamente a la aceleraci6n de la 
llamada stagfZation a escala mundial. En Estados Unidos, 
resultaron increfbles la inflaci6n y el alza de los intere
ses bancarios. Asf, este pafs se vio obligado a adoptar la 
polftica de desinflaci6n radicalizada. Por otro lado, los 
principales paises consumidores se empeñaban en prooover 
diferentes polfticas de ahorro, aprovechancb las experien
cias de la primera crisis. 

Consecuentemente, los principales paises consumidores de 
petr6leo, industrializados o en vfas de desarrollo, han te
nido que aguantar una alta tasa de inflaci6n, de endeudarnien 
to externo, y una rebaja drástica de la tasa de crecimiento
eoon6mico. Me parece que todos estos paises llegaron a su.,
frir econ6micamente por el alto costo de energfa, baja deman 
da energ€!tica y bajo crecimiento de la economfa. Corro dijo -
el profesor I.ester 'lhuron, tanto los paises industrializados 
como los paises en desarrollo jugaron el zero-sum game. El 
papel que corresponde a Jap6n y a Mlfucico es seguir prooovien 
do en€!rgicamente la oooperaci6n internacional. Jap6n con los 
paises desarrollados, y M§cico con los paises en desarrollo. 
Tambi€!n deberán tratar de sistematizar las cooperaciones Nor 
te y Sur que no se hayan materializado todavfa. -

los foros internacionales para el diálogo Norte-Sur como 
las Naciones Unidas 1 la UNcrAD, etc. son vistos ccm:> foros 
para concretar colaboraciones internacionales; pero, por 
otro lado 1 son tambi€!n criticados como lugares de negocia
ciones sin frutos. Debido a la recesi6n generalizada en todo 
el mundo, la atrr6sfera en éstos es de frustración, de iner
cia y 1 a veces, conflictiva. Se teme que las dudas sobre la 
viabilidad de la cooperación internacional fomenten la ines
tabilidad en las relaciones internacionales, si se permite 
que la situaci6n continúe ccm:> está. Es menester, por tanto, 
adoptar posturas realistas para convertir a las Naciones Uni 
das o a la UNcrAD, no en foros de confrontación sino de cola 
boraci6n. Por ello, hay que seguir insistiendo en convencer
a aquellos paises occidentales o en vfas de desarrollo, que 
se encuentran en dif icu~ tades. Al misrro tierrpo, hay que se
guir esforzándose en la reactivaci6n de la economfa mundial. 
Desde este punto de vista, hay que abstenerse de gritar s6lo 
lemas o ideologías ccm:>: Nuevo Orden Eoon6mico Internacio
nal. Tarnbiffi, hay que tratar de realizar en forma directa y 
segura consultas realistas sobre los problemas del desa
rrollo. 
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En tieirq?Os recientes, Estados Unidos ha prcm:::>vido la im
portancia del sector privado y de las cooperaciones bilatera 
les. Crearos que este acercamiento al problema es un nuevo -
camino abierto por la administraci6n republicana; pero si po 
nerros demasiado énfasis en estos puntos ccm:::> lo hace Estados 
Unidos, los problemas Norte-Sur no serán realmente resuel
tos, porque hay muchos paises en vfas de desarrollo que no 
son susceptibles de este tipo de tratamiento de sus proble
mas. Se han observado frecuentemente las circunstancias en 
que se confrontaron los paises industrializados de Occiden
te, por un lado, y el Grupo 77 por el otro. Muchas veces se 
esforzaron en tomar decisiones que obligaban a ambas partes 
por el s6lo hecho de evitar una confrontaci6n. Pienso que lo 
más deseable serfa dedicarnos a establecer orientaciones bá
sicas, para evitar estas decisiones forzadas, y que los foros 
y fonnas de negociaci6n deben ser lo más liberales y flexi
bles que se pueda. 

Lo fundarrental de todo esto es que deberros seleccionar 
los temas de debate que reflejen los intereses legítimos del 
Sur, y, al misrro tieirq?O, tratar de realizar diálogos rea~ 
te constructivos sobre aquellos problemas de desarrollo eco
n6mico, energéticos, alimentarios, de finanzas internaciona
les, etc., que interesan debidarrente, tanto al Norte com:> al 
Sur. Jap6n y Méxicb, no deben escatimar sus esfuerzos para 
tratar de resolver estos problemas y deben estar siempre 
concientes de las relaciones de interdependencia entre el 
Norte y el Sur. Es mi finne convicci6n que es fundarrental in 
tensificar la conciencia, de que en el mundo de hoy, no cabe 
otro remedio que proceder finnanente, paso por paso, para po 
der alcanzar lo que parece inalcanzable. -





Comentarios 





CCMENTARISTA: Miguel AZvaPez UPiaPte 

Para canenzar, har~ referencia a un punto que menciona la 
doctora M:>reno en su ponencia: afirma que, en ~pocas de au
ge, la cooperaci6n econónica internacional parece llevar el 
miSI!D ciclo de la econania mmdial y sostiene que durante es 
tos tienpos hay una especie de bonanza general; mientras -
que, por otra parte, en las ~pocas de depresi6n, se vive con 
austeridad y se espera la llegada de tienpos mejores. Perso
nalmente, considero que esta correlaci6n hist6rica dificil
mente se dá. No me refiero a la buena voluntad que sianpre 
reina en los foros internacionales, sino a que las medidas 
efectivas y reales de colaboraci6n se manifiestan tinicamente 
en los países en desarrollo, donde existe el progreso. 

Subrayaré tambi~ algunos aspectos econónicos ligados, no 
tanto al papel de ~ico dentro del marco de desarrollo, si
no al papel de Jap6n corro segunda econan!a nundial por su P9.. 
der industrial. Siento, y es esta una opini6n muy ~1, que 
este poder econ(mico no va paralelo a las iniciativas, decl~ 
raciones, canpranisos y buenos deseos de cooperaci6n de los 
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jap:>neses. En cuanto a la brillante exposici6n del señor en
bajador Kikuchi, no' puedo estar menos de acuerdo con él en 
lo que se refiere a la necesidad de que nuestros paises, ~ 
xico y Jap6n, coadyuven en diversos foros para recuperar lo 
perdido en materia de cooperaci6n internacional. Sin embar
go, resultan poco claras las recnnendaciones que el señor 
embajador menciona en la tlltima parte de su brillante inter
venci6n. Es decir, no encuentro sustancia en algunas frases 
que citaré textualmente: 

"Es menester adoptar p:>sturas realistas¡ no confronta
ci6n, sino colaboraci6n y abstenerse de gritar lemas o ideo 
logias CCllO un Nuevo Orden Ecorónico Intetnacional". Este 1Ü 
t.itro no es lema ni ideolog!a¡ es todo un programa en donde -
se plantean algunas aspiraciones del numdo en desarrollo. 
Más adelante, el embajador nos exhorta a realizar en fonna 
directa consultas realistas sobre problemas de desarrollo¡ y 
a dedicarnos a establecer orientaciones concretas para evi
tar decisiones forzadas. Sostiene, asimisno, que los foros 
en fonna de negociaci6n pueden ser los más liberales y flexi 
bles. Vuelvo a repetir, estas exhortaciones sin duda están -
genuinamente alentadas por tm deseo de cooperaci6n; sin em
bargo, no son propuestas definidas donde se vea claramente 
la p:>sici6n de Jap6n¡ es decir, más que procedimientos, son 
buenas intenciones para lograr el alcance de objetivos. 

El señor E!ltbajador hizo referencia, también, a las pési
mas circunstancias en que se encuentra la econan!a mundial 
en los tllt.itros años: inflaci6n, desempleo, estancamiento, ~ 
ja de producci6n; mal estado del cxxnercio mundial¡ encareci
miento de energéticos¡ p:>l!ticas fiscales y ItDiletarias que 
ocasionan alzas en las tasas de interés¡ endeudamientos ex
ternos de enonne magnitud¡ problemas nuy serios en ·las bal~ 
zas de pago, ac::cupañados de devaluaciones en los tip:>s de 
cambio, etc. Esta situaci6n, aunque afecta nucho a las nacio 
nes industrializadas, !;la sido nucho peor para los sectores -
débiles de la econan!a mundial; para ese grup:> heterogéneo 
que hatos denaninado Tercer Mundo, para esos paises margina
dos. He aqu! ~deo, que hasta hace muy poco hab!a logrado 
penosamente neutralizar o, al menos, p:>sponer la nefasta in
fluencia extetna, y ahora su econan!a se encuentra, práctica 
mente arrollada, debido a la situaci6n de su deuda extetna
que le lleva· a adoptar neiidas que dif!cilnalte hubiera ima
ginado hace poco tiempo. Entonces lo que está ocurriendo, 
es, en parte, efecto de la crisis mundial. Es, p:>r tanto, 
:fundanental obtener ayuda e influir p:>Hticanente para que 
los pueblos y los gobiernos de las naciones ricas hagan algo 
más que tenernos <X:rrq?asi6n¡ esto es, debenos procurar obtener 
un verdadero esp!ritu fraternal, sin que existan intereses 
mezquinos en las negociaciones. Particularnente quiero subr~ 
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yar la influencia geopolítica o de apoyo a sus empresas 
transnacionales de las naciones poderosas. Es decir, hay he
chos caro el tratar de asegurar abastec.imientos y materias 
primas; o bien, el tratar de conquistar mercados, no estric
ta o exclusivamente basados en un poder canpetitivo, que po
drían ser de otra manera. Tal vez esto resulte idealista; pe 
ro en el fondo creo que hay que actuar de manera sincera y,
que si real.Ioonte existe voluntad por parte de los paises in
dustrializados, esto puede llevarse a cabo. No creo que haya 
que partir del axiana en donde todos estam::>s igual que an
tes; o sea, que hay que partir de cero; no, afimo que hay 
grandes progresos y pasos importantes que ya se han dado. Ad 
miro oarticulannente la funci6n de avanzada que han venido -
desenPeiiando, dentro del grupo de las naciones privilegia
das, los paises n6rdicos caro Holanda y otros pequeños pai
ses industrializados, muy grandes en materia de cooperaci6n. 
Lo que estoy tratando de decir no es nada nuevo: creo que 
existen formas concretas de colaboraci6n multilateral que 
distribuyen el peso de las responsabilidades, que las alige
ran dentro de los paises industrializados, y que pueden ofr~ 
cer condiciones de aliento y ayuda a las naciones margina
das. Ahora bien, ¿qué obtienen a cambio los paises industria 
lizados?; pues no solamente la seguridad o la paz de los pa::
!ses pobres para que no protesten, sobre todo en foros inter 
nacionales; sino tambi~ que esto se revierte en estos mis-
llDS paises; es decir, que si las naciones subdesarrolladas 
logran obtener divisas, es precisamente para utilizarlas en 
los paises industrializados, y as! sucesivamente. 

Citaré a continuaci6n algunos ejemplos: primero: el tema 
general de preferencias arancelarias no reciprocas ni discr_! 
minatorias, a favor del :m.mdo en desarrollo. Considero que 
esto es algo auténtico, real, concreto. Es esta la forma co
llD los paises en desarrollo adquieren una pequeña ventaja @ 
ra poder canpetir en los mercados y pueden, por sus propios 
esfuerzos, producir bienes y servicios, y venderlos, y, más 
adelante, con esas divisas, caro anotaba hace un instante, 
adquieren, a la vez, bienes, servicios y pagan las deudas 
que les agobian. Creo que esta es una forma sana de coopera
ci6n. Sin erbargo, ¿qué ha pasado con el esquema general de 
preferencias? 1\demás de lo l.imitado de la eficacia, alcance 
o cobertura, éste se ha disminuido por las negociaciones de 
la Ronda de Tokio. Se encuentra lleno de decepciones y pre
tende ser excluyente. Se añade, además, el renac.imiento del 
proteccioniSRO, que, por nanentos, afecta seriamente estas 
buenas relaciones internacionales~ Falta mucho por hacer y 
estoy seguro de que Jap6n puede obtener muchos logros en es
ta materia. 
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Segundo aspecto: el sector de los flujos financieros. Hay 
algunas metas que se han marcado en Naciones Unidas, metas, 
no canpranisos. Se pensaba que el . 7%, o sea menos del 1% 
del producto nacional de los paises industrializados podrfa 
vertirse corro contribuci6n de recursos oficiales al desarro
llo. Esto no constituye un delirio de extremistas y no tiene 
nada que ver con choques ideol6gicos; se trata s6lo de una 
porci6n de riqueza ya generada que podria circular a través 
de canales preferentemente multilaterales, o, incluso, bila
terales, pero del sector oficial. Ahora bien, ¿qué ha pasado 
con Jap6n en esta materia? 

Según datos de la OCDE (de la OSB), durante el trienio 
1978-1980, las cifras absolutas se han elevado, efectivarrea
te, corro carentaba la errbajadora !).breno; sin anbargo, en ci
fras relativas, s6lo se aument6 del . 23% al . 32%, que consti 
tuye menos de la mitad de lo previsto. En estos términos, Ja 
p6n se encuentra muy por debajo de los paises escandinavos,
de Francia, de Holanda o aun de Alemania Federal. Dentro de 
esta ayuda oficial para el desarrollo, el 60% es de fudole 
bilateral. otro aspecto estructural de este flujo financiero 
es una deformaci6n muy fuerte hacia la zona asiática, una 
concentraci6n tremenda hacia los países en desarrollo de 
Asia. Es más, me sorprendi6 encontrar que el flujo neto de 
recursos de Jap6n hacia el Tercer Mundo, fue de 6 317 millo
nes de d6lares en 1978; baj6 a 4 689 en 1979 y a 1 958 en 
1980; es decir, a una tercera parte en tres aros. Insisto 
nuevamente, todos estos son datos oficiales. 

Trataré brevemente una tercera cuesti6n t.anbién menciona
da por la embajadora !).breno: el programa integrado de produc 
tos básicos, concebido en la UNcrAD y que, pr§cticamente, se 
encuentra enpantanado. Se encuentra en esta situaci6n ya no 
tanto por los paises industrializados, sino porque se lo lle 
v6 a una concepci6n en la que estos misrros paises en desarrCi 
llo est§n totalrrente inconformes y no lo aprueban. La posi-
ci6n de Jap6n ha sido una posici6n de linea dura; es decir, 
en contra del programa integrado. La estabilizaci6n de pre
cios de las materias primas no parece ser una preocupaci6n 
importante. Sin embargo, se pueden ver con claridad las pre
siones polfticas ejercidas: el cambio de Estados Unidos, paf 

ticularmente con el presidente Carter, que logro el apoyo y
que fue después seguido por otros países. Jap6n dio su apoyo 
a la segunda ventanilla; es decir, a recursos que permitan 
incrementar la productividad en los paises en desarrollo. Si_ 
go, pues, creyendo que, tal vez, en un futuro pr6xino esta 
posici6n para la estabilidad de precios pueda ser una reali
dad. 

Quiero, asimisrro, repasar r§pidamente lo referente a los 
organisrros financieros internacionales. Precisaroonte, ya ha-
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cia los años setenta, surg i6 un desvío tremendo de la respon 
sabilidad que tenfan esos organisrros para proveer de recur-
sos a la banca del sector privado y a la banca internacional 
privada, con l-os resultados hoy conocidos: enonne encareci
miento de las tasas de interés, es decir, sobreendeuda
miento. 

Por úl tiiro, haré referencia a la reestructuraci6n indus
trial. Esta idea naci6 en la UNcrAD, después la recogi6 la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus 
trial (ONUDI), y actualmente se sigue trabajando en ella. se 
supone que la di.nmnica de los costos c:orrparativos permite, 
gracias a los recursos fiscales financieros de los gobiernos 
de los paises industrializados, distraer una parte de dichos 
fondos para apoyar la reconve:rsi6n de industrias, que hayan 
sido afectadas por la carpetencia de productos provenientes 
del mundo en desarrollo. Siento aquí, nuevamente, que Jap6n 
rechaza la situaci6n, pe:ro acepta ajustes rrode:rados en sus 
industrias a mediano y largo plazo. Para te:rminar, quiero ha 
cer patente mi convencimiento de que Jap6n es un fenrneno -
único en el mundo; único por su organizaci6n, su enonne pro
greso, su investigaci6n cientffica, la aplicaci6n de su tec
nología y sus adelantos en productividad. '.Ibdo esto rre pare
ce sencillamente extraordinario. Sin embargo, al pasar al 
plano de coope:raci6n, y revisar las prioridades que tiene @ 
ra el futuro (Jap6n es una econc:rnía que proyecta, revisa y 
actualiza la economía hasta el año 2000) , me resulta difícil 
pensar en términos de innovaci6n. No quie:ro que estos corren
tarios sean interpretados en fo.:t:na negativa, sino que única
mente se tanen caro el aporte constructivo de un intelectual 
de El Colegio de México, que aspira a conoce:r un poco a 
otros países ejemplares. 

Respuesta de Carmen Moreno 

nada quiero decir que la diplomacia no vuelve opt! 
die; se trata, en realidad, de una actividad bas

tante d · ícil que, a lo surro, vuelve un poco prudente. 
o referente a la cooperaci6n internacional afectada 

por situaciones de depresi6n, no trato de hace:r un análisis 
de toda la historia, de ninguna manera; simplemente señalo 
un elanento que se ve en todos los beneficios que observarros 
diariarrente. Los análisis de beneficio rronetario tienen corro 
objetivo simplemente eliminar prograrres de cooperaci6n por
que no hay dinero para llevarlos a cabo. Esto sucede en to
das las naciones y el hecho de que se trate de mantener la 
cooperaci6n internacional , a pesar de la falta de di visas, 
es una decisi6n política que toman los Estados, los gobier-
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nos. Es ésta una dificil decisi6n en paises donde la opini6n 
pública influye anpliamante. caro rruchos gobiernos, especial 
nente las naciones desarrolladas, se tienen que enfrentar -
constanterrente a elecciones, no pueden poner su destino, o 
el destino de sus partidos, en juego al tratar de mantener 
programas de cooperaci6n internacional. Obviamente, es en es 
te sentido, y los P.jerrplos son rruy numerosos, caro me refie= 
ro al problana, y es ésta también la fo:rrna en que considero 
se afecta la cooperaci6n internacional. Coincido, entonces, 
totalm:mte, en qlie ésta no procede de- la abundancia, sino de 
la voluntad pol!tica de los Estados; y que éste es el 1lnico 
elerrento básico que la pennite, alienta y mantiene. Ahora 
bien, por lo que respecta al doc::unento que preparé, me gusta 
r!a reproducir, en primer lugar, el texto exacto del resurooñ 
de los copresidentes de canean, 1lnico texto que fue negocia
do y que habla de la necesidad de apoyar, con carácter urget1. 
te, el consenso para la iniciaci6n de las negociaciones glo= 
bales: "los jefes de Estado y de gobierno confirmaron la con 
veniencia de apoyar en las Naciones Unidas, con un carácter
urgente, un consenso para iniciar las NG sobre una base nu
tuarnente acordada y en circunstancias que ofrezcan la pers
pectiva de un progreso significativo".* 

El texto original del Grupo 77, aprobado en marzo de 
1982, se contrapone a una serie de modificaciones. El párra
fo cinco dice textualnente, en inglés: 

"5. Deaides that due attention shaZZ be given at the pP~ 
liminaPy phase to the interrelationship between the aentral 
role of the Conferenae and the speaialized fora whiah, to
gether with the ad-hoa groups it may areate, will be entrus! 
ed with speaifia agenda items or paPts thereof. Both, the 
speaialized foPa and the ad-hoa groups, wil.l proaeed with 
their work on the basis of relevant and appropriate objetives 
and guidanae established by the Conferenae." 

Este te>..xto fue entregado a los paises desarrollados y, d~ 
rante Versal les, la contrapuesta mantiene todo exactamente 
igual, excepto que habla de: 

"5. Deaides that due attention shaZZ be given in the pr~ 
liminaPy phase to the interrelationship between the aentral 
role of the Conferenae and the speaialized fora whiah, to
gether with to the ad-hoa groups it may areate r..>ithout 
duplication of existing appropl"iate fora, will be entrusted 

~a reunión se celebró el 22 y 23 de octubre de 1981. Ver 
Canaún 1981. Anteaedentes, debates y aonalusiones de la reu
nión internaaional sobre aoope:t•aaión y desarrollo. Secreta
ría de Relaciones Exteriores. México, 1982, p 93. 
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with specific agenda items or parts thereof. Both the spe
ciaZized fora and the ad-hoc groups wiZZ proceed with their 
work on the basis of the reZevant and appropriate objetives 
and guidance established by the Conference." 

Esta variante fue considerada por el Grupo 77 en Nueva 
York, y, en julio de 1982, después de Versalles, elabor6 
una contrapropuesta adicional: 

"5. Decides that due attention shaZZ be given in the pre 
liminary phase to the central role of the Conference and the 
specialized fora wich, together with the ad-hoc groups it 
may create by conse~ wiZl be entrusted with specific 
agenda items or parts thereof. Both, the specialized fora 
and the ad-hoc groups wilZ proceed with their work on the 
basis of the relevant and appropriate objetives and guidance 
established by the Conference." 

Este es el problana de la resoluci6n: "by consensus" sig
nifica todo, pero ¿córo aceptar que se diga?: "sin duplica
ci6n de los foros existentes". caro ustedes pueden observar, 
y COITO mencion6 ya el embajador Kikuchi, estanns ante dos ~ 
labras; dos palabras que significan todo el enfoque y todo
lo señalado por el embajador. ¿Por qué, pues, no ponaoos to
das las enmiendas en el párrafo y asi tenaoos un texto acep
table? Bueno, esto lo es~ viendo ya nuestros diplanáticos 
en Nueva York. Sin embargo, el texto fue entregado a los pa
ises desarrollados en julio de 1982 y, a la fecha, es decir, 
marzo de 1983, no se tiene una respuesta oficial. Esta es la 
verdadera situaci6n de las NG y, aunque desgraciadanente no 
sea tan optimista, creo que si podaoos tener posibilidad de 
iniciarlas. 

Por lo que se refiere al problana petrolero, quiero s61o 
mencionar dos puntos importantes: primero, el ámbito de la 
oooperaci6n en los foros multilaterales existentes; y, segun 
do, ¿córo se ha roodificado la estructura de precios?, ¿cuá-
les han sido sus efectos? y ¿cuál es el enfoque de los pai
ses desarrollados o en desarrollo respecto a la crisis del 
petr6leo? Considero que la crisis de los precios no es la 
causante de la crisis ecorónica actual; sino que se trata 
más bien de un problana de tipo estructural. En lo referente 
a la confrontaci6n en el diálogo Norte-Sur, creo que el pro
blana básioo está en mantener clara la perspectiva. Esto es 
lo que estanns tratando de hacer de la ccmmidad internacio
nal: una ccmmidad en que todos los paises tengan mejores 
oportunidades de desarrollo, y, por ende, todos sus habitan
tes mejores posibilidades de bienestar. En este sentido, a 
veces tenaoos que enfrentarnos a situaciones de confronta
ci6n en las negociaciones multilaterales; pero no se trata 
de la confrontaci6n por sf misma; lo que sucede es que, por 
ejemplo, en un rocmento dado, el enfoque de la soberanfa per-
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manente de los recursos naturales puede contraponerse a un 
enfoque en el que se quieran garantías para la inversi6n ex
tranjera y entonces esto deviene en una confrontaci6n; pero 
lo que reallrente existe son dos perspectivas del mundo, dos 
visiones distintas de un misrro problE!lla. Lo importante, bási 
céliOOilte, son las medidas inmediatas: ¿roro abordararos la -
crisis en este nomento?, ¿roro trascenderaros la coyuntura, 
sin hacer cc:mpranisos de los que no podarros vol ver? Creo 
que en esto ~ico y Jap:Sn tienen algo que decir. Jap:Sn, por 
ejanplo, está tratando de mantener en los foros multilatera
les, una participaci6n más activa que en otras épocas. Asi
misro, en la última asamblea general de Naciones Unidas hubo 
votaciones que realiz6 junto con la canunidad europea y los 
paises del Grupo 77 y no con Estados Unidos. Por ejanplo, 
las medidas inmediatas para el desarrollo de los paises sub
desarrollados; el establecimiento del canité de Fuentes Nue
vas y Renovables de Energfa, y el establecimiento del finan
ciamiento del Fondo de la Ciencia y la Tecnolog1a, etc. 'Ibdo 
esto es muy positivo porque desde distintas :perspectivas se 
está arrivando a zonas concretas de cooperaci6n. En el Pro
grama de Acci6n de Nairobi sobre fuentes nuevas y renovables 
de energfa (que contiene toda una concepci6n de lo que es la 
transici6n energética y de c6mo se maneja) existe una parti
cipaci6n verdaderamente importante de las delegaciones mexi
cana y japonesa. Con esto poderos ver una posibilidad real 
de cooperaci6n. Considero que lo que deberlos explotar en los 
foros multilaterales es esto exactamente: en qué m::mento va
rios paises coinciden en algo y c6mo llegan a un consenso en 
el que se trata de eliminar cuestiones en las que realmente 
no puede haber posibilidad de acuerdo. Creo que esto es fun
déliOOiltal y lo vanos a lograr cada vez nejor. 

arROS CQ\1ENTARIOS Y ACLARACIOOES 

Ornar Mart{nez Legorreta 

Quiero hacer fuicéliOOilte un breve carentario: es indudable, y 
esto se refiere tanto a las ponencias como a las observacio
nes y disquisiciones, que hay una nueva participaci6n de 
parte de Jap:Sn a nivel internacional, tanto en sus polfticas 
multilaterales como bilaterales. Sin que esto signifique jui 
cio alguno hacia estas políticas, a mi manera de ver, está
surgiendo una nueva imagen que Jap:Sn no ha anunciado, pero 
lo está haciendo de una fonna rruy japonesa; está dando un 
nuevo relieve a las negociaciones econ6micas, o quizá se en
cuentra más de acuerdo con una serie de nuevos retos que tie 
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ne que enfrentar en un mundo cada vez más internacional, vál 
garne la expresi6n. Esta ha sido s6lo una reflexi6n que me pa 
reci6 inportante externar. -

Akio Hosono 

Deseada cementar muy brevemente algo sobre el sistema gene
ralizado de preferencias que quizá pueda llevar a una inter
pretaci6n err6nea: este sistema, tal CCilD señal6 el profesor 
Alvarez, no es reciproco, ni discriminatorio; y, por consi
guiente, la participaci6n en el mercado japon~s de los pro
ductos con aprovechamiento de este sistema refleja muy clara 
mente la capacidad de ccnpetencia de los productos de los -
paises de origen. As!, considero interesante señalar que los 
paises que han aprovechado mejor este sistema son los asiáti 
cos. Creo que, si bien el sistema generalizado de preferen-
cias no es reciproco en s! CCilD instrurrento, el aprovecha
miento tiene que ser de esfuerzo mutuo; es decir, el sistema 
en s! no es reciproco porque no exige ninguna carpensaci6n 
por los beneficios que se derivan de €1; sin embargo, los ex 
portadores deber!an esforzarse para lograr un atmletlto de las 
exportaciones con el objeto de hacer un mejor uso del siste
ma. Eh ese sentido, tal CCilD lo dec!a el profesor, constitu
ye ~sta una fcn:ma sana de oooperaci6n. Considero nuy inpor
tante tambi€n analizar ~ es lo que sucedi6 con el aprove
chamiento del sistema por parte de los paises latinoamerica
nos. 

El profesor Al varez hizo referencia, as:imi.SIID, a la p€rdi 
da del margen de preferencias, porque hab!a bajado las nego= 
ciaciones de la Ronda de 'lbkio el nivel de tarifa arancela
ria. Sin embargo, hay que recordar que con esta baja de ni
vel arancelario en general, el acceso al mercado japon€s se 
ha mejorado sustancialmente. Hay que recordar tambi€n que Ja 
p6n ha estado haciendo inportantes esfuerzos para liberali-
zar barreras no arancelarias. De manera que si se tanan en 
cuenta estos diferentes factores, no se puede saber si el re 
sultado ha sido desfavorable para los paises en desarrollo.-

Finalmente, respecto a la cuesti6n de si Jap6n ha hecho 
algunas prarociones de inportaci6n de productos de los pai
ses en desarrollo a su mercado, tal CCilD lo hacen los paises 
n6rdicos, quisiera señalar que JE1'RO ha hecho enormes esfuer 
zos, incluso exposiciones por su cuenta, de productos de los 
paises en desarrollo, y ha tanado una serie de medidas, in
cluyendo, por ejenplo, el envio de misiones para prarvver 
las inportaciones de productos mexicanos. 
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Carlos Juan Moneta 

Simplemente queria hacer un canentario sobre lo siguiente: es 
cierto que hubo un enorme :inpacto en la econan!a internacio
nal a través de la crisis petrolera; es cierto también que 
este :inpacto afect6 a los países en desarrollo importadores. 
Es un hecho que no podenos negar; sin embargo, creo que se 
olvida que el contexto internacional era ya recesivo; que, 
en 1973, cuando los países de la OPEP duplican o quintupli
can los precios del petr6leo y se trata de revalorizar este 
producto, el sistana internacional ya está en un proceso de 
inflaci6n marcado y en un proceso de pérdida de c:arq:>etitivi
dad de la econan!a norteamericana frente a la econan!a japo
nesa y europea¡ por lo que este atmtento de precios del petr6 
leo hace posible toda una operaci6n que permite la entrada
de otros factores caro las fuentes de energia no convencio
nal¡ una serie de transferencias de recursos y, en 'Clltino 
término, que se paguen, a través de una emisi6n de d6lares 
norteanericanos, que pierden su base de oro, los costos de 
ajuste de la econan!a internacional. 

Kiyoaki Kikuahi 

En primer lugar abordaré la observaci6n sobre mi cxxnentario 
referente a la postura de Jap6n ante un nuevo orden econ(mi
co internacional. El gobierno de Jap6n y el pueblo japonés 
s! entienden las aspiraciones de los paises en vías, de desa
rrollo, de los pueblos del Tercer Mundo, expresadas en este 
concepto general de Nuevo Orden Econ6mico Internacional. Pe
ro lo que para mi, o para el pueblo japonés, resulta un poco 
dificil de carprender es el xrodo en que el mundo en desarro
llo presenta su insistente petici6n. Entenderos más o menos 
la parte sustantiva, el contenido, de esta noci6n¡ pero cuan 
do el Tercer Mundo dice que corresponde s6lo a la voluntad -
poHtica del mundo industrializado llegar a un acuerdo res
pecto al establecimiento de un nuevo orden econ6mico interna 
cional, entonces tenenos que objetar, pues los paises¡ desa-
rrollados no tienen un rronopolio sobre la voluntad politica; 
ya que ésta también tiene que ser carpartida por los paises 
en vías de desarrollo. Ahora bien, en cuanto a cáro proce
der, o bien, cáro hacer realidad este objetivo, creo que, en 
este nanento, debe ser a través de las NG, que ya han sido 
propuestas. Sin embargo, según puedo apreciar en las actua
les discusiones, nos encontranos en el mero umbral sin haber 
entrado en la parte de mayor sustancia. Nos quedarros parali
zados en el orden del dia, y también a nivel del procedimi9!! 
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to. Tal vez en este ámbito los dos grupos, es decir el grupo 
de los paises desarrollados y el Grupo 77 tienen la culpa. 
Hasta cierto punto, quieren adelantarse en lo que respecta a 
los logros que se deban obtener después de las negociacio
nes, pero pretenden tener resultados antes de anprenderlas. 
Y no creo que esto sea el caso tan s6lo del Grupo 77; ocurre 
también de parte de algunos de los paises desarrollados. 

La posición del gobierno de Jap6n respecto a las NG es, 
para decirlo con fra.nqueza, que está de acuerdo en anprender 
las, y mientras más pronto mejor. De este nodo, no c:arparte
la postura tanada por Estados Unidos, ni tarrpxo las postu
ras de algunos de los paises de la Comunidad Europea. Los in 
dividuos que han participado en estas negociaciones, por -
cierto muy serias, quizá sepan que la lfuea más dura es la 
de Estados Unidos, luego la de algunos paises de la Comuni
dad Europea; después la de cammidades de esa Comunidad, lue 
go la postura de Jap6n y, por úl tino, la actitud más liberal 
tanada por los paises nórdicos, en este orden. Asi que la po 
sición tomada por Jap6n es muy progresista y orientada hacia 
el futuro, a diferencia de lo dicho en los medios infonnati
vos de Estados Unidos o Europa. Entonces, taro que ustedes, 
los mexicanos, no ccmprendan nuestra postura frente a estas 
negociaciones globales. Quizá en mi ponencia la describí un 
poco más dura. Pero, con todo, los japoneses pertenecaros al 
grupo de naciones participantes en las reuniones cumbre de 
los siete paises industrializados, después de Estados Uni
dos. Asi, estarros obligados al llamado Compromiso de Versa
Hes. Nos suscribinos a dicho acuerdo, de nodo que lo acata
rros, cumplinos con él. 

Ahora bien, en lo que concierne a lo dicho por el canenta 
rista, particula.nuente sobre la econooúa japonesa, o la poli 
tica canercial de Jap6n, o la posición de mi pais respecto -
al fondo canún, o la postura tanada por Jap6n respecto al 
sistema generalizado de preferencias; as1 como sobre la poli 
tica de Jap6n frente a la asistencia oficial para el desariü 
llo; francamente me sorprendió mucho, particula.nuente lo re-= 
ferente a la política de Jap6n en materia de ayuda externa. 
Esto me afecta personalmente, pues fui director general de 
la Agencia de Ayuda Externa de Jap6n durante siete años. Ade 
más, cada año fui a Paris a la reunión, a nivel ministe- -
rial, del DAG y, también, asist1 con frencuencia a la CXDE. 
Me reunta con los paises canpañeros de Jap6n para evaluar 
la fonna en que se otorgaba el apoyo econ6rnico; es decir, me 
diante un sistema de evaluaciones por pais, estudiábam:>s la
poHtica japonesa en esta materia. Ahora bien, al escuchar 
al canentarista me sent1 como si estuviera sentado una vez 
más en Paris con ese grupo. ws canentarios provenientes de 
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los paises otorgantes los talé sieupre con mucha frazx;¡ueza, 
caro consejos de amigos. Pero si ~stos provienen de indivi
duos que no han CCITprendido bien la infonnaci6n pro¡;orciona
da, entonces tengo que reaccia1ar en fonna negativa. Desde 
luego, reconozco el esp!ritu amistoso y las buenas intencio
nes de los cc:mentarios. Pero para que no quede ninguna duda, 
quisiera señalar todos los hechos y cifras: Jap6n ocupa el 
cuarto lugar caro pais otorgante de ayuda externa, despu~ 
de Estados Unidos, la Reptlblica Federal de Alemania y Fran
cia. Sin embargo, actualmente Francia ha cambiado sus esta
d!sticas y disninuido su cantidad oficial de apoyo. Actual
mente el volumen de la ayuda que concede es menor que la 
otorgada por los japoneses. Ahora bien, en la actualidad, 
muchos individuos y cc:mentaristas, hablan de la participa
ci6n de la ayuda externa dentro del Producto Nacional Bru
to (PNB) de Jap6n¡ ~sta es de aproximadamente .32%, cifra 
bastante baja, sin duda, pero no menor o mayor que la co
rrespondiente a Estados Unidos. Si se tiene un PNB considera 
ble caro el de Estados Unidos o el nuestro, que asciende a -
un bill6n de dólares, • 7% del PNB, que son 7 mil millones de 
dólares, no creo que sea una SUITB insignificante. De Irodo 
que, desde luego, aceptanDs la meta de • 7%, pero sin fijar 
una fecha. En cambio, Estados Unidos ni siquiera acept6 esa 
cifra. La Reptlblica Federal de Alemania s! acept6 la meta de 
. 7%, pero, al igual que Jap6n, sin ninguna fecha detenninada 
para alcanzar el nivel. Agradezco, pues, las declaraciones 
del oanpañero caro consejos amistosos, pero s! espero que 
carpare el apoyo otorgado por Jap6n con el que otros paises 
conceden. El canentarista afinn6 tarrbi~ que el 60% de nues
tra ayuda externa se destina a Asia. No considero que esto 
tenga nada de particular, ya que, asimiem:>, la mayor parte 
del apoyo ecanónico de Francia se asigna a las antiguas colo 
nias francesas¡ y la mayor !a de fondos provenientes de Esta= 
dos Unidos se destinan a Am&ica Latiria. Nos d:inns cuenta en 
los cc:mentarios, parecidos a los que nos hacen a menudo pa!
ses europeos que tarrb~ otorgan ayuda externa, de que se so 
licita la ayuda japonesa para los pa!ses de Africa, a lo que 
respondem:>s afinnativamente. Pues si en la actualidad esta
nns dando casi todo nuestro apoyo a la regi6n de As:ia, pode
nos dirigirnos tamb~ a los paises africanos. 

Respecto a nuestro apoyo otorgado a nivel bilateral, el 
cc:mentarista sostuvo que danos más apoyo ecanónico a ese ni
vel que en fonna nu1. tilateral. Esto es un asunto llllY delica
do, pues ¿cuál debe ser la pro¡;orci6n adecuada entre la ayu
da externa bilateral y la nul.tilateral? En el infonne de 
Lester- Pear'son, que ya mencion~, se sostuvo que un buen pun
to de referencia ser !a el 20% para el apoyo nu1. tilateral y 
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el 80% para el apoyo bilateral. Asi, el pranedio para todos 
los paises otorgantes fluctúa alrededor del 20%. Pero hubo 
algunos años, no recuerdo exactarrente cuáles, en que nuestra 
ayuda a los organisrcos multilaterales llegó a un 32% de la 
ayuda externa total. POr lo que no entiendo lo que el caren
tarista quiso insinuar al decir que el apoyo ofrecido por Ja 
p6n es más de tipo bilateral. Al respecto, quiero referirme
a aquello de condicionar, atar o no atar este apoyo. Jap6n 
tiene una posición vanguardista al proponer que se desate el 
apoyo bilateral. Pero existen muchos paises que plantean las 
objeciones más violentas al dejar de atar o condicionar la 
ayuda externa a nivel bilateral. 

Quiero hacer un tiltiiro canentario a este respecto: en el 
mundo de la asistencia al exterior, especialmente en el foro 
de la OCDE, Jap6n es el {inico pais que respalda la asisten
cia oficial a los PIR, entre los que se incluye ~ico. De
fiende tambi(ID la postura de no castigar a los paises que 
"acaban de despegar", caro ~ico, Singapur, Corea del Sur, 
Taiwán, etc. retirándoles esta asistencia, o los pr~stanos 
en términos blandos. Asi que si alguna vez han estado en 
esas reuniones cumbre de ottawa, Venecia, Tokio, I.ondres o 
cualquier otro lugar, habrán visto que el pafs que aboga de 
Irodo más insistente por la ayuda econ&ri.ca a los paises del 
Tercer Mundo es, precisarrente, Jap6n. Esto lo ~ por expe
riencia propia, pues partici~ en los trabajos preparativos 
de cinco de estas reuniones; y, caro representante personal, 
insisti en incluir en el carunicado conjunto la necesidad de 
ampliar nuestra asistencia econ(mica y ~ica al Tercer Mun 
do, asunto con el que muchos paises no estuvieron de acuer-
do. Argunentaban, por ejenplo, en la siguiente forma: "no es 
tarros en condiciones de aumentar la ayuda externa, ¿para qué 
incluir en el canunicado de la Reunión Cl.mbre algo que no pe> 
drenos ctmplir?" Jap6n y canadá eran casi los anicos dos -
paises que estaban a favor de incrementar la asistencia ofi
cial y de dem::>strar un verdadero CC~~promiso ante el Tercer 
Mundo. Muchos otros vacilaban ante el solo hecho de hacer re 
ferencia al apoyo oficial. En mi ponencia tambi(ID carent~ -
que, por ejenplo, Estados unidos habla ahora de la importan
cia del sector privado y de la iniciativa privada. De este 
Irodo, espero que ustedes, particularmente los intelectuales 
de instituciones académicas, CCJlPrendan el verdadero panora
ma de las poHticas japonesas en materia de ayuda externa 
que no han sido tratados CCilpleta y adecuadaxrente en los me
dios informativos locales. Creo que nosotros tambi(ID tenenos 
parte de la culpa, pues no henos hecho una buena labor de re 
laciones pablicas, pero esto se debe a que no querenos hacer= 
nos propaganda. Pienso, en esencia, que este simposio ha si-
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do una excelente oportunidad para rectificar algunas ooncep
ciones err6neas, alguna infonnaci6n mal orientada que uste
des, y, en especial, los intelectuales nexicanos, puedan te
ner sobre Jap6n. 

A continuaci6n tra~ brevanente dos cuestiones: nuestra 
posici6n frente a la Conferencia del Derecho del Mar y, par
ticulannente, nuestra postura frente a Naciones Unidas. Nues 
tra posici6n frente al primer punto es muy clara: no estarros 
del lado de Estados Unidos, ni tanpx:o del tana.do por el Rei 
no Unido, la RepGblica Federal de Alemania, Francia o Italia 
que suscribieron su propio convenio, una suerte de acuerdo 
regional. Fi:l:manos la Convenci6n del Derecho del Mar, des
pu~s de nuchas dificultades y discusiones a nivel interno, 
el dia 7 de febrero en Kingston, Jamaica. As1 que no quere
IIDS ser clasificados junto con Estados Unidos, el Reino Uni
do o la RepGblica Federal de Alemania, que no finnaron. En 
lo referente a nuestra política hacia las Naciones Unidas; 
en 1945, después de nuestra derrota y despu~s del Tratado de 
Paz de San Francisco, fijanos tres principios cardinales: la 
cooperaci6n con Estados Unidos, o sea, el tratado de seguri
dad mutua; la oooperaci6n y solidaridad con los pa!ses asiá
ticos; y, la oooperaci6n con las Naciones Unidas; es decir, 
el establecimiento de la participaci6n con dicho organisno 
ccm:> eje cardinal de nuestra pol!tica exterior. De esta ma
nera, nuestra asistencia en Naciones Unidas es plena y muy 
extensa, a~ no seanos miembros pennanentes del Consejo 
de Seguridad; ahora ocupam:>s el segundo lugar entre los con
tribuyentes a su presupuesto; a.cabanDs de rebasar el nivel 
de aportaciones de la Uni6n Sovi~tica; y estarros despu~s de 
Estados Unidos. 

Por 11lt.irro dir~ algo sobre la pol!tica exterior de Méxi
co, tal ccm:> lo veo: la cooperación global de México con la 
organizaci6n de Naciones Unidas hab!a sido bastante limitada 
hasta que el pasado gobierno decidi6 que México desenpeñara 
un papel más i.np:>rtante en esta organizaci6n. Por ejenplo, 
México jamás hab!a figurado ccm:> candidato para miembro del 
Consejo de Seguridad o babia sido miembro del Consejo 
(EXDSOC); pero, desde el 11lt.irro sexenio, el gobierno mexica
no ha dado un i.np:>rtante paso hacia adelante en su poUtica 
exterior y actualmente tana parte en fonna más activa en la 
diplanacia de Naciones Unidas. Estarros pues muy contentos 
de contar con mejores condiciones dentro de este organisno 
para llevar a cabo la oooperaci6n entre México y Jap6n. 



Las relaciones México-} apón en el marco 
del proyecto de la comunidad del Pacífico 

amar Mart{nez Legorreta 





Desde fines de los años sesenta y, ciertamente, durante todo 
el decenio pasado, se ha venido hablando del surg:imiento in 
minente del área del Pac!fioo. Tanando en cuenta las expec= 
tativas de ciertos pa!ses occidentales as! cxm> de otros en 
la misma área, oonsidero oportuno reoordar aqu! eDro se for 
n6 esta idea y qué esquemas se han trazado para su futuro -
inmediato. ¿CUál es la d~ca propia de esta regi6n? y 
¿cuál es el estado actual y el prospecto del área del Pac!
fioo, cxm> entidad org.IDica, en 1.m rm.mdo de creciente ínter 
dependencia eoorónica y pol!tica? -

Estas preg1.mtas :irrplican 1.m ntlrnero casi il:imitado de as
pectos que afectan a infinidad de naciones. S6lo roo referi
ré a los problemas más :ilTq;:lortantes: ¿qué se entiende por la 
regi6n del Pac1fioo? U1a ojeada al mapa es suficiente para 
poner en duda el uso del téJ:mi.oo regi6n en la descripci6n 
de 1.m área tan vasta; ya que los pa!ses de la misma, que 
van desde Canadá a Indonesia, y desde la lbi6n Sovi~tica a 
Cllile, no se pueden oonsiderar estrictamente dentro de 1.ma 
misma regi6n geográfica. Sin anba.rgo, en toda la ya numero-

143 
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sa literatura sobre el tema de la cuenca o la región del Pa 
cifioo (términos que se usan indistintamente), casi sierrpre 
se habla de los países del Este y Sudeste de Asia, Oceanía 
y Alrérica del Norte, y, salvo alglillas excepciones, no se 
menciona a América Latina. 

AdE!'lás de su magnitud y de la distancia existente entre 
sus márgenes, la región oontiene a los países de mayor pobla 
ción en el mundo. Debe añadirse a esto la vastedad y varie-
dad de los recursos naturales en tierra y bajo el mar; así 
cono los recursos humanos que hoy en día hacen que las rela 
ciones entre las economías y el comercio de la región sean
las de mayor crecimiento del mundo. Esta situación, cono lo 
asevera Kolde,_!_/ no puede verse oon "indiferencia económi
ca". Ya no se está hablando de un espacio lleno de agua oo
rro lo oonsidera la doctrina. res nuZZius del Derecho Interna 
cional; sino de un recurso natural de la mayor irrq:x:>rtancia; 
de un ecosistema común para todos los pueblos del área, ya 
que es el océano y no la tierra el que oonsti tuye el víncu
lo de oohesión y unidad. 

Es ITnlY posible que desde los cami.:mzos del presente dece 
nio, los años ochenta, nos enoontrenos en lo que ITUlchos lla 
roan la era del Pacffioo; sobre todo por lo que respecta a
política internacional, seguricad y relaciones económicas. 
Ciertamente esta nueva época es ya un hecho para los países 
del Pacíf ioo Occidental, más que para los de la margen 
oriental, oon excepción de la parte norte. En lo econrnúoo, 
entre 40% y 50% de las exportaciones e importaciones de Es
tados Unidos se llevan a ca}:x) actualmente en la región Occi 
dental del Pacífioo, un porcentaje mayor que el que se da
en la región del Atlántioo~ El comercio de Estados Unidos 
oon el Pacífioo Occidental se ha cuadruplicado en los diez 
últ.inos años. 

Para la mayor parte de las naciones del Pacifioo O:::ciden 
tal, alrededor del 60% o 70% de su comercio es dentro de ia 
región. 

En el caso de Japón, 55% de sus exportaciones y 58% de 
sus importaciones se llevan a cabo regionalmente. En cuanto 
a la Asociación de Países del SUdeste de Asia (ASEAN), repre 
senta para Japón el 30% de sus exportaciones y el 22% de sus 
importaciones; en tanto que para Estados Unidos las importa
ciones de ASEAN representan el 15% y las exportaciones a 
esa asociación oonstituyen el 22% de su comercio total. Esto 
significa que casi la mitad del oomercio de la ASEAN es oon 
Japón y Estados Unidos. El panorama es igual respecto al 
flujo de capital. 

Por otra parte, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwan juntos 
representan en sus intercambios mundiales el 40% del total 
global de Japón; y, si bien sus tasas de crecimiento han de 
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clinado en los últinos años; durante los veinte años ante
riores fueron de los centros industriales rrás dinámicos. 
En promedio, las tasas de crectmiento estuvieron entre 6% 
y 11% anual, pero a partir de la crisis petrolera de 1973 
ese pranedio fue declinando. 

En Australia, 65% de sus exportaciones y 55% de sus im
portaciones se realizan dentro del área. La relaci6n comer
cial de Australia con Jap6n es fundamental para ambos pai
ses, en la misma forma que lo es la relaci6n de Jap6n con 
Estados unidos. 

La participaci6n canbinada del PNB rmmdial de los paises 
del Pacifico Occidental crece en forma rrás acelerada que en 
cualquier otra regi6n. La CCDE estima que para fines del 
presente siglo el producto agregado de China y Jap6n será 
igual al de Estados unidos; y que para el año 2000 Corea 
del sur, la provinc.i,a de Taiwan, Hong Kong, Singapur, Mala
sia y, tal vez Filipinas,habrán salido del subdesarrollo. 
La OCDE también piensa que para fines de siglo, si bien Chi 
na no será un pais canpletam:mte desarrollado, su parte -
oriental será una regi6n industrial llRlY irrportante; y que 
si para ese entonces logra poner bajo controlsus problemas 
agr1cola y denográfico, será un pais !lRlcho rrás irrportante 
politica y económicamente. 

Por lo que se refiere a la margen oriental, durante el 
decenio de los setenta, ..1\Irerica Latina en general intensifi 
c6 todo tipo de relaciones con los paises industrializados~ 
e hizo intentos sustanciales por diversificar su comercio 
exterior, no s6lo sobre el Atlántico, sino también sobre el 
Pacifico, aunque en menor escala. Las relaciones econ6micas 
entre el Pacifico Occidental y ~ica Latina se realizan 
predominantemente con Jap6n. 

El valor de las exportaciones de Jap6n a Latinoamérica 
creci6 de 304 millones de d6lares en 1960 a 4 555 millones 
de d6lares en 1979, con una tasa pranedio de crecimiento 
de 17. 5%. Las irrportaciones de Jap6n procedentes de Ar!Érica 
Latina se incrementaron de 311 millones en 1960 a 4 517 mi
llones en 1979, con una tasa pranedio de crectmiento anual 
de 15.1%. Se puede entonces observar que la participaci6n 
de Jap6n en este comercio se ha incrementado notablemente 
desde 1960. Del total de las exportaciones de América Lati
na, la participaci6n de Jap6n aument6 de 3. 2% durante la 
primera mitad del decenio de los sesenta, a 5% durante la 
segunda mitad de los años setenta. En cuanto a las iJ:rrorta
ciones, su participacion creci6 de 3.5% a 7.2% durante el 
misrro periodo. Sin embargo, se debe hacer notar que a causa 
de la alta tasa de incremento de las exportaciones de Ja
p6n, 1lRlY superior a la tasa de incremento de las exportacio
nes de los paises latinoaiiEricanos a este pais, la balanza 
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oc:mercial entre los dos ha sido desfavorable para Alrerica 
latina, desde finales de los años setenta, y contint1a al 
presente.~/ 

En cuanto a la inversi6n directa de Jap6n en Alrerica la
tina, ~sta ha denostrado un incremento dinámico desde fina
les de los sesenta, después de un periodo de estancamiento. 
Cato resultado, a mediados de 1979, las inversiones aCUITUla 
tivas probadas de Jap6n Slm1aban 4 373 millones de d6lares;
o sea, el 16.3% de la inversi6n total extranjera en ese IID

Irento. Sus inversiones en Airerica Latina estaban despu~s de 
las hechas en Asia y Alrerica del Norte, y desp~s de las 
efectuadas en la CEE. 

las inversiones japonesas han sido :inix>rtantes en la mine 
da y en la industria de transfo:rmaci6n; particulannente en
la industria pesada, incluyendo la siderGrgica, la electri
cidad y el transporte. El fortalecimiento del sector exter
no japon~ ha permitido facilitar el acceso de paises lati
noanericanos a su mercado de capitales. 

Resulta evidente que el incremento del canercio y los 
flujos de capital presuponen condiciones econ6micas favora
bles y que, en ausencia de un crecimiento satisfactorio de 
las econan1as, es dificil poder hablar de una mayor coope
raci6n econ6mica. A pesar de las dificultades por las que 
atraviesa la econan!a mundial, tanto Jap6n aooo Alrerica la
tina en su conjunto han dado señales de un mejor cxxrporta
miento canparado al que se observa en otras partes del num
do. 

El intercambio oc:mercial entre ~ice y Jap6n creci6 sig_ 
nificativanente durante los años setenta. las exportaciones 
japonesas registraron una tasa de crecimiento anual del 
24.8%, mientras que las exportaciones mexicanas a Jap6n au
Irentaron más lentanente; a una tasa anual del 15.2%. Esto 
condujo a un incremento del d~ficit oc:mercial para México 
de 17 millones de d6lares en 1970 a 506 millones en 1979. 
las exportaciones mexicanas pasaron de 68 millones de d6la
res en 1970 a 283 millones en 1979; mientras que sus :inix>r
taciones procedentes de Jap6n aumentaron de 86 millones de 
d6lares en 1970 a 790 millones, en 1979 ."l/ 

El brusco aumento obedeci6 a un creciente inter~s de Ja
p6n por los hidrocarburos de México. Existe, además, el au
Irento de la inversi6n directa de Jap6n en México, aooo otro 
vinculo :inix>rtante de la relaci6n econ6mica entre ambas na
ciones. 

las relaciones econOOri.cas y oc:merciales con los paises 
de la ASEAN son incipientes, aunque presentan un aspecto 
promisorio que no ha sido explorado lo suficiente por Méxi
co o por otros paises de Airerica latina; por ejalq)lo, casi 
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no se han explorado las posibilidades de centros c:xm> Hong 
Kong y S.Ulgapur. A pesar de la fuerte canpetividad de las 
ecx>nan!as de la ASEAN con las latinoamericanas, es evidente 
la necesidad de lU1 análisis detallado de sus posibilidades 
de CXX~plementariedad con miras al futuro. 

Esas mismas relaciones han entrado en l.ma nueva etapa, 
con Australia y Nueva Zelandia, si bien con cierta timidez 
debido al desconocimiento de potencialidades. Corresponde 
al resto de este decenio el logro de lU1 mayor y mejor co
nocimiento y aprovechamiento de las ventajas que ofrece pa
ra ambas partes el intercambio ecx>rónico y de otros órdenes. 

ras altas tasas de desarrollo ecx>rónico e industrial ha
cen nuy dificil el intento de dividir los paises de la re
gi6n del Pacifico. Confonne a su PNB, Estados Unidos, cana
dá, Australia y Jap6n están finnemente colocados entre los 
paises desarrollados. Nueva Zelanda, tradicionalmente inclui 
da en este grupo, parece estar más cerca de Singapur y Hong
Kong que de Australia. Viene despu~s lU1 grupo de desarrollo 
intennedio: Pananá, la provincia de Taiwan, Chile, ~ico, 
Malasia, Corea del Sur y, .por últim:>, otro grupo en distin
tos grados de desarrollo que va desde Pen1 y China, hasta In 
donesia. -

En muchos de estos paises las distinciones y relaciones 
se CXX~plican más por el rápido desarrollo de alglU'lOs de sus 
sectores industriales. En Asia, los ejenplos sobresalientes 
son: Singapur, con su petroqu!mica y électr6nica; Corea del 
Sur, con sus industrias de acero y construcci<Sn de barcos a 
nivel canpetitivo internacional; y la provincia de Taiwan 
con su acero, textiles y manufacturas. Además, Singapur se 
ha lU'lido a Hong Kong y 'lbkio c:xm> tercer centro financiero 
en importancia creciente de la región. El éxito de estos pa! 
ses no ha pasado desapercibido para los de menor desarrollo-; 
que apoyados en numerosos bancos y enpresas extranjeras, ha
blan ahora de lU1 crecimiento basado más en el ccmercio oue 
en la cooperaci6n. · 

It>s paises desarrollados exportan por una sola raz6n: ob
tener divisas para CXX~prar las importaciones necesarias a su 
crecimiento y progreso. It>s paises en v!as de desarrollo "ta!!! 
bi~ exportan por la misma raz6n, s6lo C1Ue en las operacio
nes y procesos de lU'lOS y otros hay una marcada diferencia. 
No obstante, se podr!a hablar de una elasticidad ecx>rónica 
de la regi6n; ya que a pesar de ciertos problemas en algunos 
sectores, en ténni.nos generales, los paises de ingreso medio 
crean más negocios en los paises desarrollados de los que 
desplazan. Esto qued6 darostrado durante la· recesi6n global 
(1974-1975) cuando la mayer!a de los paises continuaban su 
alto ritno de desarrollo al tierrp:> que su avidez de impo~ 
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ciones servf.a, sin duda algliDa, para que la crisis no se hi
ciera más grave. Por otra parte, no se puede ignorar que pre 
cisarnente porque un buen ntlmero de paises de la regi6n del -
Pacifico se aproxima con rapidez al nivel de ingreso medio, 
la regi6n es particularmente vulnerable a cambios en el aro-· 
biente econ6mico internacional. Actualmente esta vulnerabili 
dad se da frente a dos tendencias en especial: un proteccio= 
nismo rampante y los efectos desestabilizadores del proble
ma de los precios del petr6leo, ahora en su nueva fase. Es 
dificil determinar si la renuencia a aceptar las normas del 
carrrercio libre, conforme las determina y custodia el GA'l'l', 
se debe a la recesi6n posterior, a la crisis petrolera; o 
bien, si la renuencia es inevitable conforme las econanias 
occidentales maduran y los mercados alcanzan su punto de sa
turaci6n. Pero, en ambos casos, el efecto manifiesto (un ere 
ciente proteccionismo de los paises desarrollados que se ma:: 
nifiesta en la forma de un aumento en el uso de barreras no 
tarifarias COilO cuotas y convenios de comercializaci6n) es 
el mismo y es igualmente amenazador para los paises en desa
rrollo, cuyas economias dependen de un crecimiento orientado 
a la exportaci6n. 

Ia regi6n COilO un todo debe encarar, además, un reto a 
largo plazo: enfrentarse a su propio dinamismo. IDs paises 
desarrollados que desean continuar asidos a las ventajas com 
parativas que les brindan sus recursos tecnol6gicos y de ca:: 
pital, deben aceptar la inevitabilidad de los cambios en 
los ciclos internacionales de los productos, y adoptar y se
guir politicas que prcm.J.evan los ajustes estructurales, ale
jándose de las industrias no canpetitivas. Deben reconocer 
la realidad de que ser industrializados y desarrollados im
pone responsabilidades y restricciones internacionales, inhe 
rentes a esa condici6n. 

INTERDEPENDENCIA EN EL PACIFICO 

En años recientes se ha intensificado el debate sobre el sis_ 
nificado de los cambios econ6micos y politices que se dan en 
la regi6n del Pacifico. Este debate, que tiene lugar espe
cialmente en Estados Unidos, pero tambiál en Jap6n, en Aus
tralia y en Corea del Sur se refiere fundamentalmente, a la i!!. 
terdependencia y su manejo. El punto focal del problema en la 
cuesti6n de detenninar hasta qu~ grado una regi6n tan di-ve.!: 
sa y dispersa como la cuenca del Pacifico puede ser interde
pendiente, en un marco más amplio de interdependencia glo
bal. Es dificil definir claramente el significado de interd~ 
pendencia en el contexto de la cuenca del Pacifico. Muchos 
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informes y documentos de grupos especiales de estudio y de 
instancias gubernamentales en Estados Unidos, Jap6n y empre
sas privadas, suponen la existencia de un alto nivel de in
terdependencia regional creciente, que sería deseable praro
ver. Estas suposiciones son muy complejas, sus implicaciones 
nuy importantes y deben ser examinadas con cuidado para de
terminar la naturaleza y el grado de interdependencia en el 
Pacifico.!/ 

Las relaciones interdependientes, que pueden ser muy cos
tosas cuando se interrt.nrpen o son mal manejadas, deben dis
tinguirse de las relaciones de interconexión que no tienen tan 
alto costo al suspenderse. La interdependencia no se limita 
a relaciones nutuamente beneficiosas, ni las asegura. Tampo
co es un fen6neno purarrente econánico. Más bien debe verse 
COIIO la sensibilidad y vulnerabilidad de un país a los cam
bios en el medio econánico y político exterior. Es así que 
está determinada por la naturaleza de las causas externas 
operantes y, por lo tanto, al ser coyuntural, no debe supo
nerse que una interdependencia creciente es necesariamente 
un fenómeno positivo. 

Es innegable que ya existe una interdependencia real en 
cuanto a inversiones, lo que constituye un criterio nuy útil 
para medir y determinar su nivel de interdependencia regio
nal. I.Ds flujos de capital privado afectan la naturaleza y 
ritno de desarrollo econánico de nuchos países, y pueden te
ner serias repercusiones en las relaciones políticas. Hasta 
hace poco, el flujo de las inversiones en la región del Pa
cífico estaba dcminado por el capital de Estados Unidos. Del 
total de las inversiones directas a nivel nundial, según cál 
culos oficiales del gobierno norteamericano, las inversiones 
en Asia representan el 11% del total de las inversiones de 
Estados Unidos en el exterior. Más del 60% de toda la inver 
sión norteanericana en Asia se concentra en Australia y Ja-
p6n. 

Desde el decenio anterior, los setenta, esa dominación de 
Estados Unidos en las inversiones en la cuenca del Pacífico, 
oampite con el aumento de las exportaciones de capital de Ja 
p6n. Las cifras de este empuje son en verdad asombrosas. se= 
gún proyecciones del Centro de Investigaciones Económicas de 
Japón (JERC), la inversión japonesa en el Pacífico (excluyen 
do a 1\rrérica Latina) deberá exceder los 40 billones de dóla= 
res para 1985. 

IDEA Y e<:NCEP'ID DE IA CCMUNIDAD DEL PACIFICO 

La idea de la integración de la cuenca del Pacífico o de la 
canunidad del Pacífico, y la posibilidad de hacerla una rea-
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lidad, en t&mi.nos eoon(mioos, fue propuesta desde los años 
sesenta. En Jap6n y Estados lbidos fue donde se iniciaron 
las re1.miones de expertos para examinar las posibilidades 
de su realizaci6n. lba breve revisi6n de sus esfuerzos y lo 
gros nos dirá en qu~ estado se encuentran actualmente los -
diferentes foros organizados. · 

En Estados thidos, el Depart.anento de Estado del gobier
no cxnision6 al doctor lawrence Krause de la Instituci6n 
B!'ookings para llevar a cabo una investigaci6n sobre el con 
cepto de la ccm.midad del Pac!fioo. En la tm.iversidad de Ya 
le, el profesor Hugh Patrick, j1.mto oon el profesor Peter -
Drysdale, de la thiversidad Nacional de Australia, fo:mul.a
ron y presentaron al cani~ de As1.mtos Externos del Senado 
de Estados thidos 1m infonne que titularon "Evaluaci6n de 
una propuesta de organizaci6n eooránica regional Asia-Pac!
fioo". Hubo tambi~ 1m plan independiente que presentaron 
ctros senadores del pa!s. 'IOdos estos planteamientos condu
jeron a una serie de audiencias pGblicas sobre "la idea de 
la ccm.midad del Pac!fioo" entre julio y octubre de 1979 ~ 
en el Senado de Estados lhidos. 

A principios del presente decenio, en 1980, tuvieron lu
gar varias reuniones internacionales y se pusieron en obra 
varios planes de estudio e inve~tigaci6n ¡ todos alrededor 
de la idea central de esta ccm.midad. En Estados unidos dos 
oonocidas instituciones: el Instituto de Estudios Human!sti 
oos de Aspen y el Instituto Hubert H. Hunphrey de Asl.mtos -
Plllilioos de la thiversidad de Minesota iniciaron 1m proyec
to conj1.mto para investigar las necesidades de oonsulta, 
cooperaci6n y acci6n nacional paralela y ocmGn entre las ~ 
ciones de la cuenca del Pac!fioo. SU ptmto de partida fue 
que todos los problana.s funcionales de intx>rtancia en la re 
gi6n deberían ser primero explorados, para desp~s poder -
proponer arreglos poUtioos. Es decir, que primero hab!a 
que aclarar y definir las funciones internacionales que po
dr!an beneficiarse de una coordinaci6n regional, en 1m pe
riodo de tiatm dado. Durante el periodo 1981-1983, han te
nido lugar e~ seminarios internacionales: el primero se 
reuni6 en 'lbkio, en j1.mio de 1981, sobre el tema "la admi
nistraci6n de los fondos rrarinos carunes". El seg1.mdo se ce 
lebr6 en Seul, RepGblica de Corea, tambi~ en 1981, sobre
el as1.mto "la cambiante estructura industrial de la cuenca 
del Pac!fioo". la tiltima reuni6n de este grupo tuvo lugar 
en ~ioo, en j1.mio de 1982, sobre el tema "Alimentos y de
sarrollo en la cuenca del Pac!fioo" . 

. Este proyecto oontinuará sus reuniones en el presente 
año sobre temas de CCilll.ll1icaci6n, y sobre la posibilidad de 
crear instituciones regionales para el Pac!fioo. Participan 
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en~l investigadoresde instituciones acadmri.cas y expertos 
(a titulo personal) de los paises de la cuenca. Un profesor 

de El Cblegio de ~ico foma parte del grupo pennanente 
del proyecto. En la fase final de ~ste se considerarán las 
relaciones pol!ticas y arreglos institucionales potencia
les. 

En Anérica del SUr, el Centro de Estudios Interna
cionales de la Universidad de Chile organiz6 un s.imposio in 
ternacional sobre "1\m&ica Latina y la cuenca del Pac!fi-
co". Una agrupaci6n más, el Cbnsejo Econ6mico de la CUenca 
del Pacifico (PBEX:) (organizaci6n internacional del sector 
privado de la cuenca del Pacifico) creada en 1967 con base 
en cani~s nacionales que representan a Australia, canadá, 
Jap6n, Nueva Zelan(;¿¡ y Estados Unidos, constituy6, en 1980, 
un cani~ de mianbros regionales con la representaci6n de 
otras naciones de la cuenca del Pacifico. Este consejo del 
sector privado mantiene lazos con agencias gubernamentales 
e internacionales y existe con el prop6sito de "patrocinar 
la cooperación eoontmica de beneficio IIUltuo, as! c:::aro el 
progreso social en toda la región del Pacifico. Este conse
jo enfatiza especialmente el mejoramiento de los negocios; 
quiere fortalecer el sistema eupresarial, generar también 
nuevas oporbmidades y nuevas relaciones en los negocios, 
as! c:::aro incrementar el cx:mercio y la inversi6n en ·la cuen
ca del Pacifico."~/ 

El PBEX: celebro su reunión nGmero quince en Nagoya, Ja
p6n, en mayo de 1982, y la dedia6 exclusivamente a conside
rar el tema de la cxmunidad eoon.(mica del Pacifico y el in
ter~s y participaci6n que debe tener el consejo en sus acti 
vidades para poder hacer realidad dicha cxmunidad. Es inte::
resante hacer notar que en la reunión de Nagoya hubo parti
cipantes latinoamericanos de Pert1 y Chile. El PBEC estable
ció en Lima una oficina regional con un representante espe
cial para SUdal'lá"ica. 

En 1965 el profesor Kiyoshi Koj.ima, de la Universidad Hi 
totsubashi de Tokio, propuso la fomaci6n de la Asociaci6n
de Libre Ccmercio del Pacifico entre las cinco eoonan!as de 
sarrolladas de la región: Estados Unidos, canadá, Austra-
lia, Nueva Zelanda y Jap6n. En aquel m::mento, el estudio 
para llevarla a cabo darostr6 que, en el futuro inmediato, 
la abolici6n de tarifas entre los cinco paises acarrear!a 
más problemas que beneficios; y esto se deber!a a los con
flictos de intereses, pues varios paises habr!an ·acumulado 
grandes excedentes de cx:mercio, en tanto que otros tendr!an 
grandes déficits. 

El profesor Koj .ima propuso, as:imi.SIOO, la adopción de un 
nuevo concepto que llam5: Organizaci6n para el canercio, 
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ayuda y desarrollo del Pacifico; en ésta se pedía a los go
biernos de los cinco paises mencionados que narbraran, cada 
uno, tres c~tés separados para estudiar el carercio, la 
cooperaci6n y el desarrollo con el objeto de mejorar las re
laciones de asistencia entre las naciones del Pacifico. Esta 
proposici6n se present6 en 1968, en la Conferencia sobre Co
mercio y Desarrollo del Pacifico; fue organizada por el ~ 
que dirigía entonces el doctor Saburo Okita. Esta fue la pri 
mera reuni6n anual, y, desde que se inici6, ha realizado do= 
ce conferencias para los econanistas interesados en oarercio, 
inversiones y otros aspectos de la cooperaci6n y desarrollo 
transpacifico. La reuni6n nás reciente tuvo lugar en Manila, 
Filipinas, en enero de 1983. En todas las reuniones se anali 
zaron infinidad de tenas relacionados con el carercio, las -
inversiones internacionales, la transferencia de tecnología, 
el empleo y los problenas de ajuste. El interés de los parti 
cipantes y observadores fue decisivo para la organizaci6n -
del Seminario de cooperaci6n del Pacifico, que tuvo lugar en 
Canberra, Australia, en septiembre de 1980. En este semina
rio se reunieron, por primera vez, representantes oficiales 
de gobierno, hanbres de negocios y acadt?rnicos, con el objeto 
de considerar las posibilidades y los rredios de sostener con 
sultas regulares sobre asuntos de cooperaci6n econánica en
la regi6n. Se inici6 también la discusi6n de la idea origi
nal, pero con mayores dimensiones, para abarcar al misno 
tiempo los problenas de la relaci6n Norte-SUr en la regi6n. 

Fue la reuni6n de Australia la crue, en definitiva, lanz6 
el concepto de ccm.midad del Pacifico, caro prop .. ía enton
ces el primer ministro de Jap6n señor Ohira. Esta reuni6n 
propuso el establecimiento de un canité tripartita para estu 
diar y hacer recarendaciones a los países interesados, sobre 
áreas sensitivas o delicadas, en que políticas unilaterales 
o, incluso, bilaterales, han causado problenas en las rela
ciones económicas del Pacifico. 

La conferencia internacional de Canberra, Australia, en 
1980, tuvo éxito al centrar la atenci6n internacional en la 
idea de cooperaci6n regional en el Pacífico. Ia Conferencia 
sobre cooperaci6n econánica en el Pacifico, última habida en 
este proyecto, se reuni6 en Bangkok, Tailandia, en junio de 
1982. El resultado principal fue el establecimiento de un 
rrecanisrro coordinador para el mejor discurso internacional 
sobre temas sustantivos. 

Esta conferencia fue organizada por el Comité de Cooper~ 
ci6n Económica y Social del Pacífico (ESCAP) de NacionesUn~ 
das, y el Comité de Cooperaci6n Econánica del Pacifico 
de Tailandia, bajo la direcci6n del primer ministro adjunto, 
señor 'I'hanat Khanan. Participaron en ella doce· naciones y se 
reuni6 para: 
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- discutir el significado de la interdependencia econ6mi 
ca del Pacifico y las eoanam1as de los países de la ASEAN; 

- examinar la necesidad de un nuevo foro para la coope
raci6n económica entre los países de la cuenca del Pacífico, 
con el objeto de facilitar las transacciones econrnucas, y 
minimizar los conflictos, y 

- considerar el foro de cooperaci6n econrnuca más viable 
a corto, rediano y largos plazos. 

IDs participantes y observadores de instituciones académi 
cas, gubernamentales y de negocios, tonaron parte en la con= 
ferencia a título personal; y los países representados fue
ron: Australia, canadá, Chile, Indonesia, Jap6n, Rept:íblica 
de Corea, M:l.lasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tai- · 
landia, Estados Unidos, as! COI'OC) Naciones Unidas-, EOCAP y la 
OCDE. 

las conclusiones fueron las siguientes: 
- las econan!as de la ASEAN están estrechamente ligadas 

a las econanías de otros paises de la cuenca del Pacífico, y 
la cooperaci6n econrnuca de estos países vendrá a apoyar el 
progreso econrnuco de la ASEAN; 

- existen varios aspectos de las relaciones económicas 
en el Pacífico que no han sido examinados lo suficiente en 
los foros internacionales o bilaterales. A renudo estos as
pectos necesitan ser. considerados conjuntairente por el sec
tor privado, el gobierno y la academia. la cooperaci6n regi~ 
nal intra-Pacífico puede contribuir a lograr un orden econ6-
mioo r:m.mdial más abierto. Temas de urgencia inrediata son el 
comercio en artículos manufacturados y artículos primarios 
(tanto materias primas caro procesadas) , as! caro inversio
nes y transferencia de tecnología. 

Con el objeto de que la reuni6n consultiva tripartita, de 
que hablanos anteriorrente, tenga efectividad, la conferen
cia acord6 establecer los siguientes rnecanisnos: 

- Un comité permanente que se responsabilizará de la or
ganizaci6n de la siguiente conferencia. la secretaría de es
te comité estará en el Centro de Estudios Internacionales y 
Estratégicos (CSIS) de Jakarta, Indonesia. la 11ltima confe
rencia se celebr6 en Bali, en novierrbre de 1983. 

- Se organizarán cuatro grupos especiales de trabajo con 
la participaci6n de varias instituciones: 

- Comercio en manufacturas que coordinará el Instituto 
de Desarrollo de Corea. 

- Comercio en productos agrícolas, el Comité de Coopera
ci6n Econrnuca del Pacífico en Tailandia. 

- Comercio en minerales, a cargo de la Universidad Nacio 
nal Australiana. -

Inversiones y tecnología, del Cani té Especial de Jap6n 
para la Cooperaci6n en el Pacifico. 
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- estos cuatro grupos especiales deberán preparar infor
mes sustantivos que ser!anconsiderados en la siguiente reu
ni6n consultiva. Será necesario que en la preparaci6n de los 
infonnes se temen plenanente en cuenta los puntos de vista 
de los otros tres sectores. Esto podrá lograrse mediante la 
organizaci6n de reuniones, consultas, comités revisores, 
etc., en fonna nacional, e internacional caro partes previas 
a la preparaci6n de los informes de cada grupo. 

Es interesante hacer notar que en esta conferencia se vol 
vi6 a hablar de la referencia hecha por el primer ministro -
adjunto de Tailandia, señor 'lhanat Khanan, en su discurso an 
te la reuni6n del PBEX:, en Nagoya, en 1982. Khanan llam5 a -
la cooperaci6n del Pacífico, sistma más que organizaci6n, 
ténnino y significado que muchos parecen preferir. Con la 
f6rmula de los grupos especiales de trabajo, se dejaron de 
lado las espinozas cuestiones de merrbresía, estructura y pos 
turas gubernamantales, en favor de discusiones más amplias,
a nivel particular. La conferencia de Bangkok carparti6 am
pliarrente el punto de vista del señor 'lhanat Khanan: "La pru 
dencia nos aconseja no lanzarnos a realizar una organizaci6ñ 
ínpracticable. Durante alg(in tienpo tenercos que confonnarnos 
con tener una pluralidad de centros: uno en Estados Unidos, 
otro en Jap6n y Corea, otro e.'l Australia y, finalmente, 
otros en los cinco países de la ASFAN que tienen canités na
cionales operando individualmente en la nateria. Si seguinns 
este curso práctico y realista, habrercos despejado el camino 
para el establecimiento de una enpresa rronumental que estará 
al servicio de dos tercios de la hunanidad. " fl1 

México es un país con una larga costa sobre el océano Pa
cífico y, por tanto, está nuy interesado en los asuntos de 
la regi6n. Ha IlDStrado, asirnisroo, una evidente s:impatfa en 
continuar los estudios y la exploraci6n de todos esos proble 
nas a nivel acadénico. Sin enbargo, no considera aue exista
realmente una necesidad de crear nuevos rnecanisoos de coope
raci6n regional intergubernamental, debido al riesgo que su
pondrfa el debilitar las estructuras existentes, dentro de 
la OOU, principalmente. 

Ahora bien, ~ico no tuvo representaci6n en la conferen
cia de Bangkok de ninguno de los tres sectores mencionados; 
es :iirportante destacar esto, pues considero que ~ico no d~ 
be estar ausente de las conversaciones, reuniones de grupos 
especiales, etc., que se organicen en el futuro y, desde lue
go, creo que deberá presentarse en la pr6xina conferencia de 
Indonesia. 

Por otra parte, es ya evidente el lanzamiento en fonna se 
ria de este proyecto, que sin duda favorecerá mlltiples polJ 
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ticas de los paises concurrentes, en todas las cuestiones 
econánicas, y sin duda, en ITO.lchos otros campos de las rela
ciones internacionales. 

Jap6n por su parte está ITO.ly interesado en este proyecto 
y su politica hacia AI'cérica Latina en general, y hacia Méxi 
co en particular, se verá ITO.lY influenciada por el desarro-
llo de este plan regional. La fonna especifica de la parti
cipaci6n de M€xico en este proyecto habrá de decidirse opor 
tunamente; sin embargo, se deber !a asegurar su presencia -
efectiva en las reuniones de la conferencia general, y, tal 
vez, en las de los grupos especiales de trabajo con partici 
pan tes de los tres sectores mexicanos. Convendr:í.a estudiar
seriamente la posibilidad de crear un cani~ nacional encar 
gado de estudiar todos los aspectos propuestos. Considero -
que en los términos de este proyecto y en su marco de refe
rencia existen ITO.lchas oportunidades para avanzar en la coo
peraci6n bilateral entre México y Jap6n, que serán en bene
ficio ITO.ltuo; al propio tianpo, México tendr!a una posibili
dad para anpliar y diversificar sus relaciones ec:on(micas. 

Deseo referinne ahora, especialmente, al proyecto japo
nés, tal caro lo concibi6 y an:in6 el señor Masayoshi Oh ira, 
primer ministro de Jap6n. los antecedentes de esta idea eme 
henos revisado, animaron la detenni.naci6n del pr:iloor minis
tro Ohira para ncmbrar un grupo especial de estudio encarga 
do de analizar la factibilidad del proyecto de la canunidad 
del Pacifico. Seguramente que en su decisi6n contribuyeron 
otros factores, caro la situaci6n internacional del m::men~ 
to. Las principales crisis internacionales del decenio de 
los setenta, en especial la crisis del petr6leo en 1973, hi 
cieron c"'nciente a Jap6n de su vulnerabilidad y dependen-
cia, tanto en esto caro en otros renglones referentes ama
terias primas. Al misro tianpo, su desarrollo alcanza el 
status de segunda econan!a del mmdo libre y tercera a esca 
la global. El marco econ6mico fonnado por el binanio Fondo
M:lnetario Internacional FMI GATI' no funciona más, y necesi
ta correcciones que Jap6n y los paises industrializados de 
Occidente no están dispuestos a realizar. 

En la escena politica internacional, el fin de la guerra 
de Vietnam y el establecllni.ento de relaciones diplanáticas 
entre China y Estados Unidos fueron acontecllni.entos favora
bles para el futuro de la regi6n del Pacifico. Jap6n deci
di6 entonces que la idea de esta carunidad podfa E!ll'f>ezar a 
hacerse realidad y, as!, el primer ministro Ohira fo:m6 el 
grupo de estudio caro expresi6n de una nueva politica. El 
infonne que el grupo present6 fue un documento _realista que 
establec!a las caracter!sticas de la regi6n del Pacifico. 
Indicaba que todos los paises de la cuenca eran vigorosos y 
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contaban con grandes potencialidades; al propio tienpo que 
tenían una gran variedad en sus niveles de desarrollo; asi 
caro en sus trasfondos étnicos y culturales. Entonces, la 
creaci6n de una canunidad regional con estas caracteristi
cas, no s6lo seria posible, sino tanbién deseable para Jap6n 
porque podrfa convertirse en el prototipo de un sistema econ6 
mico internacional abierto y libre. Tarrbién se la consider6-
como modelo posible para la resoluci6n de los problemas de 
la relaci6n Norte-SUr. En esta fonna, esa canunidad regional 
abierta contribuiría a la soluci6n de los problemas a escala 
global. Por otra partE. , la canunidad caro tal no reerrplaza
ria los arreglos de cooperaci6n bilateral o multilateral, si 
no que se armonizaría con ellos. -

El infonne sugería tanbién varios carrpos específicos don
de se podría trabajar junto con otros paises p31:a promover el 
desarrollo de la canunidad regional. Estas sugerencias serian 
discutidas y examinadas por los expertos de esos paises, en 
una serie de seminarios y reuniones internacionales. Para or
ganizar y coordinar estas :reuniones, se podría establecer un 
canité organizador; y sólo después de esta etapa, se conside
raría la conveniencia de crear alguna organizaci6n intergu
bernamental. 

Asirnisrro, Jap6n debería proceder con calroa y cuidado. En 
primer lugar, trataría de estimular a los paises interesados 
en este asunto, a todos los ni veles, rrediante la celebraci6n 
de seminarios y discusiones, con el objeto de crear m amplio 
consenso que facilitara la acci6n posterior de los gobiernos. 

I.os objetivos básicos de este proyecto eran: 
- En primer lugar, promover en fonna significativa las in 

vestigaciones sobre las sociedades particulares de la cuenca 
del Pacifico; as! como las investigaciones científica y tec
nol6gica, los estudios sobre desarrollo y las condiciones 
geográficas e hist6ricas de cada naci6n. Estos trabajos debe
rían llevarse a cabo a través de una cooperaci6n internacio
nal, apoyada por los paises más desarrollados del área. Se re 
canendaria, tanbién, el establecimiento en Jap6n de insti tu-
ciones educativas y de investigaci6n internacional para incre 
mentar la canprensi6n de la diversidad multiforme de los paí=
ses de la regi6n, as! caro sus condiciones de desarrollo. De

bería pramaverse, asimismo, el estudio intensivo de los idio
mas propios de las naciones del Pacífico. 

- En segundo lugar, se tratar1an de mejorar en fonna linpor 
tante las condiciones básicas que facilitaran la infonnaci6ñ 
y el intercarrbio. Esto se llevaría a cabo con la creaci6n de 
fondos especiales para el intercarrbio de personas. Deberían 
agilizarse tarrbién los procedimientos migratorios; los medios 
de transporte y la ampliaci6n de las redes de camunicaci6n; 
asimismo, se trataría de lanzar satélites de uso común para 
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la canunicaci6n entre los paises del Pacifico, el desarrollo 
de la industria tur!stica, etc. En el documento se esperaba 
que los paises de la regi6n adoptarían poUticas más positi
vas respecto a cuestiones caro migraci6n, naturalizaci6n, 
etc. , y se señalaba que Jap6n misro deber!a revisar su pro
pia legislaci6n y reglamentos en la nateria. 

Despu~s de estos dos objetivos básicos, el infonne apunta 
ba la necesidad de o:rganizar un narco de cooperaci6n regio-
nal, en los caii{lOS de ene:rg!a y desarrollo de recursos nari
nos, principalmente entre las naciones de tecnolog!a avanza
da. Para canenzar la etapa de investigaci6n, el infonne suge 
r!a la organizaci6n de proyectos de investigaci6n conjunta -
internacional; o bien, que se pusieran a disposici6n general 
todos los datos disponibles sobre pesca sul:marina, recursos 
del fondo del nar, etc. Por úl tino, se recanendaba la explo
raci6n conjunta de fuentes alternativas de ene:rg!a y la ex
plotaci6n más racional del petroleo. 

Junto con lo anterior, el infonne revisaba tambi~ la 11 im 
portante cuesti6n 11 sobre la fonna en que los paises del Pacl 
fico enfrentaban los problanas de ajustes de estructura induS' 
trial, tanando en cuenta los argmnentos de la OCDE y el GA~-: 
En este esquema, el documento mencionaba que los paises in
dustrializados de la regi6n, especialmente Estados U'lidos y 
Jap6n deb!an responder positivamente hacia los paises en de
sarrollo, para prarover una reestructuraci6n industrial que 
acelerara el progreso de estos úl tinos. Igualnente, el inte
rés en la prosperidad social y la estabilidad deber!a contri 
huir a elevar el nivel de cooperaci6n ecorónica y de equidad 
exterior, en fonna tal, gue no hubiera fricciones. 

Por úl tino, el grupo de estudio subrayaba la necesidad de 
tallar medidas de apoyo adicionales, caro la internacionaliza 
ci6n del mercado nonetario de Tokio, y el desarrollo de roer= 
cados financieros y de capital que pudieran ayudar al desa
rrollo del Pacifico, sobre todo vista la incierta situaci6n 
financiera internacional. Este grupo tambi~ abogaba por el 
establecimiento de un canité no-gubernarrental que pudiera aE_ 
tuar caro núcleo de una especie de canunidad al futuro. 

En la última conferencia de Bangkok, as! caro en la ante
rior, celebrada en canberra, se dio prioridad a las relacio
nes ecoru'Xnicas, caro elemento más importante de todos los 
que canponen el concepto de cooperaci6n en el Pacifico, se
gún el esquema japonés. Sin embargo, personalmente considero 
que la mejor fonna de lograr la cooperaci6n en el área del 
Pacifico es a través de una catprensi6n mutua y un mejor en
tendimiento de los valores culturales de las distintas unida 
des nacionales alrededor de la cuenca. Es decir, la prooo- -
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ci6n de un carpraniso nn.Ituo entre las distintas sociedades, 
con absoluto respeto de todas y cada una de ellas. 

Estoy cierto de que la cooperaci6n cultural y educativa 
entre México y Jap6n ofrece grandes posibilidades¡ desgra
ciadamente no es un lugar oaniJn decir que Mfucico y Jap6n no 
se conocen¡ pues todavfa falta crear la conciencia de ese 
desconoc.imiento nn.Ituo. Considero necesario evitar esa trian
gulaci6n cultural que nos ha :inpuesto conceptos y esquemas 
que no son producto de un análisis razonado de nuestros va
lores propios y nuestros elementos hist6ricos en el desarro
llo, as! ccm:> del avance de cada uno de los dos paises. Es 
decir, es fundanental estudiar y carprender la sociedad ja
ponesa desde adentro, contrastándola con la experiencia de 
la sociedad mexicana y latinoamaricana. Las econanias japone 
sa y rnexicana deben verse ccm:> versiones distintas por sus -
distintos c::arponentes y base social, dentro del llamado es
quena de desarrollo canGn a los dos paises: capitalisno occi 
dental, etc. ; esto es, que debem>s explicarnos a nosotros -
rnisnos, entre nosotros misnos, con argunentos y análisis ba
sados en el estudio nn.Ituo. El resultado será que no tendre
nos que seguir conociendo la historia y la experiencia de 
nuestro desarrollo a través de ojos terceros, que nos juzgan 
a partir de sus propias experiencias y confonne a sus pro
pios intereses. Hace apenas algunos años, en 1979, se pudo es 
tablecer el Departamento de Estudios Latin9aJnericanos en la
Universidad de 'lbkio, que constituye el primer departamento 
de estudios de área para Am&ica Latina, en la principal uni 
versidad nacional japonesa. As.imisno, en 1980, se fund6 la -
Asociaci6n Japonesa de Estudios Latinoamaricanos. 

El programa de estudios japoneses del Centro de Estudios 
de Asia y Africa de El Colegio de Mfucico, se inici6 en 1964¡ 
es decir, que tiene casi veinte años atpeñado en introducir 
a los estudiantes mexicanos y de otros paises latinoamarica
nos en el estudio de Jap6n, de su cultura, de su idiana, de 
su rica literatura y de su apasionante realidad. As.imisno, 
ha venido realizando grandes esfuerzos por despertar mayor 
interés en los estudios de Jap6n y de Asia en Anérica Lati
na. El Colegio recibi6 en un principio la colaboraci6n de la 
UNESCO: y, poco a poco, obtuvo un creciente apoyo del gobi~ 
no de Jap6n, a través de algunas de sus instituciones, hasta 
que se constituy6 la Fundaci6n de Jap6n. Han cursado este 
programa aproximadamente 26 estudiantes latinoamaricanos ¡ 
que, en la mayor !a de los casos, han wel te a su pais de 
origen y se han incorporado a instituciones docentes, o 
bien, al servicio exterior de sus gobiernos. Cc:m> e": ~resi6n 
de este esfuerzo continuado, El Colegio de Mfucico publioo, 
en 1982, el volumen: Curso intensivo de japonés para hispa
nohablantes,]_/ producto de su experiencia en la docencia del 
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idiana ·japonés. En su realizaci6n colaboraron profesores ja 
poneses, as! caro profesores residentes en El Colegio, asi= 
mi.SI!D, se tuvo la colaboraci6n decisiva de la Fundaci6n Ja
p6n. 

otro fruto de este programa es las publicaciones de estu 
dios sobre Jap6n en distintas especialidades: literatura, -
historia y pol!tica. Pr6ximamente aparecer~ dos volúnenes 
que tanbi~n considerarros importantes en este esfuerzo de 
aprox:imaci6n a la cultura japonesa: uno será una colecci6n 
de documentos hist6ricos sobre la pol!tica interna de Jap6n 
desde 1868 (en que se inicia la época noderna con la restau 
raci6n Meiji) hasta nuestros días. El otro volumen será &O= 
bre historia de Jap6n, estará dedicado especialmente a estu 
diantes de nivel preparatorio y universitario. -

Por otra parte, el infonne del grupo de estudio japonés 
hace tanbién referencia a que, para hacer realidad la coope 
raci6n en la cuenca del Pacífico se necesitan más institu-
ciones regionales; y que para llegar a establecer alguna 
instituci6n coordinadora, es necesario estudiar a fondo las 
posibilidades de cooperaci6n entre todas las partes intere
sadas. 

Personalmente creo que as! caro se han reunido varios fo 
ros para tratar las posibilidades de .cooperaci6n en la re-
gi6n del Pacífico en aspectos ecorúnicos, de canercio, etc. 
También debiera realizarse una conferencia sobre coopera
ci6n educativa y cultural en la regi6n que considerara es
tos aspectos, y que se enfocara principalmente al mayor y 
nejor conocimiento de cada uno de los países interesados; 
lo que nos llevaría a apreciar más a fondo la diversidad y 
heterogeneidad de la regi6n. 

Cierta persona, al enterarse del programa de este simpo
sio, observ6 que cubría los distintos tipos de relaciones 
entre México y Jap6n, pero no tocaba por separado el tema de 
las relaciones políticas. Sobre este punto considero que pa
ra que haya mayores relaciones políticas basadas en el en
tendimiento y coopresi6n de los problemas y posturas en las 
relaciones internacionales, debe haber un mayor conocimiento 
de las partes entre s!. Esto supone la tarea conciente de 
cada país para darse a conocer a los otros, facilitando, 
asimiSI!D, la difusi6n de sus conocimientos entre su pobla
ci6n. 

Jap6n seguranente se da cuenta de la gran oportunidad que 
tiene de colaborar en el proceso de desarrollo de México y 
otros países de ~ica Latina y la cuenca del Pacífico; 
área donde otros paises avanzados han tenido ya esa oportuni 
dad. Debe pues estudiar detenidanente las experiencias de -
esos países avanzados. Seguranente aprenderá de errores y 
aciertos. Lo interesante estriba precisanente en aue se pue-
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den lograr las metas buscadas a un costo menos elevado, en 
ténn.inos de relaciones internacionales. Justanente, el do
cumento del grupo de trabajo japon~s menciona que: "es ~ 
sible alcanzar paz y prosperidad excepto a través de rela
ciones de cooperaci6n basadas en la diversidad": y reitera 
que si se respeta esta diversidad y heterogeneidad, la re
gi6.l podrá funcionar en el proyecto de cooperaci6n del Pac.f 
fico, caro una fuerza vital y positiva, en la nueva etapa 
de relaciones internacionales en la historia de la humani
dad. El misnv documento subraya que la cooperaci6n regional 
está basada en la independencia cultural y la autodeter
minaci6n pol!tica de los pa!ses del área. 

Para concluir, me gustar!a reiterar que México y Jap6n 
necesitan conocerse mejor, estudiarse más y arprender jun
tos varias jornadas de cooperaci6n en nuchos y diversos 
campos. Y esto, considero, puede darse dentro o fuera del 
marco de cooperaci6n de la cuenca del Pacifico. 
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Las relaciones México-Japón en el marco 
del proyecto de la comunidad del Pacífico 

Hajime Mizuno 





En tanto que los paises del mmdo se dedican ahora a la bús
queda de una soluci6n para la recesi6n generalizada y el es
tablecimiento de un nuevo orden econónico internacional¡ en 
años recientes, las potencialidades de la regi6n del Pacifi
co han suscitado inter~s en todo el orbe. Existen crecientes 
expectativas de que la regi6n del Pacifico se convierta en 
centro de la econooúa mmdial en un futuro no muy lejano. In 
cluso se ha dicho que la era del Pacifico llegará a princi-
pios del siglo XXI. Dada esta perspectiva, los estadistas, 
industriales y econanistas de la regi6n, y, en especial, los 
de Jap6n, han fonrulado y discutido de manera activa diver
sos planes para la cooperaci6n en el área del Pacifico. ~ 
nos entonces preguntar: ¿qu~ efecto tendrán estos planes so
bre las relaciones entre Jap6n y ~ica Latina y, particu
lannente, en las relaciones entre Jap6n y México? 
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IDS CRECIENTES VINCULOS ECONCMICOS 
DENTRO DEL AREA DEL PACIFICO 

Hoy en día, el área del Pacífico es la región que tiene el 
más alto potencial de crecimiento econ6mico del mundo. En ~s 
ta, la posición relativa de Estados Unidos -país que llegó a 
tener un poder ccon6mico arrollador despu~s de la segunda 
guerra mundial- se ha visto reducida desde finales de los 
años sesenta, mientras que Jap6n ha logrado un rápido creci
miento econ6mico, convirti~dose en el segundo país más im
portante del mundo occidental en términos de su PNB. Por 
otra parte, los PIR caro Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y 
Singapur en Asia, y México en América Latina, están en pri
mer fila con un rápido crecimiento econ6mico. Adenás, Austra 
lia se ha destacado caro país rico en recursos :nateriales. -

Dicho de otra :nanera, la región del Pacífico incluye una 
variedad de países de diferentes estructuras econ6micas: las 
dos naciones industriales más grandes del mundo (Estados Uni 
dos y Jap6n) 1 los dos países desarrollados ricos en recursos 
naturales (Canadá y Australia) , los cinco de nueva industria 
lizaci6n (Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong, Singapur y Méxi::
co), varios más en vías de desarrollo, también ricos en re
cursos naturales (Indonesia, Malasia, etc.) y otros de menor 
desarrollo que poseen pocos de estos recursos. 

Adenás de esta variedad de actores, debenos señalar el 
aumento en la relativa importancia de los países del Pacífi
co. Corro se puede ver en el CUadro 1 , la población de los ca 
torce países principales del Pacífico ascendió a unos 760 mi 
llones en 1980, o sea, el 17% de la población mundial. El -
PNB de estos países llegó a un total de 4.53 billones de d6-
lares en 1980 y su canercio exterior (tanto las exportacio
nes caro las importaciones) representó un tercio del comer
cio de todo el mundo. 

El área del Pacífico ha logrado tasas de crecimiento eco
nómico más altas que otras regiones, lo que ha conducido a 
la expansión del canercio exterior. La tasa pranedio de cre
dmiento econ6mico a nivel mundial entre 1970 y 1978 fue de 
4% anual, mientras que solamente en cuatro países del área 
del Pacífico se registraron tasas de crecimiento menores: Es 
tados Unidos 3%, Australia 3.8%, Nueva Zelanda 2.2%, y Papu-= 
asia-Nueva Guinea 2.6%. Por su parte, diez países alcanzaron 
tasas de crecimiento más altas: Corea del Sur encabezó la 
lista con 10.4%, seguida por Hong KOng 8.5%, Singapur 8.4%, 
Malasia 7.8%, Indonesia 7.7%, Tailandia 6.8%, las Filipinas 
6.3%, ,Jap6n 5.1%, México 5% y Canadá 4.4%. • 

El aumento en el canercio exterior entre 1970 y 1978 tam
bién fue extraordinario: Corea del Sur ocup6 un primer lugar 
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POBIACION Y PNB DE LOS PRINCIPALES PAISES 
DE IA RffiiON DEL PACIFICO 

1 
o 
CXl 
0\ 
~ Ul 

1§. *Población 1980 ~QJ 

. ~ ~ 
(en millor.es) cg~ 

~'d 
~-.-1 
p.,.§..gj 

Estados Unidos 223.2 (S. O) 2,582 
Canadá 24.5 (0.6) 243 
Australia 14.5 (0.3) 142 
Nueva Zelanda 3.3 (0 .07) 23 
Japón 116.6 (2. 6) 1,153 
(subtotal) 382.1 (8. 6) 4,143 

Indonesia 148.0 (3. 3) 62 
Malasia 14.1 (O. 3) 22 
Filipinas 49.2 (1.1) 34 
Singapur 2.4 (0.05) 11 
Tai1andia 47.1 (1.1) 31 
Total ASEAN 260.8 (5.9) 160 

Corea del Sur 38.5 (0.9) 59 
Hong Kong 5.1 (0.1) 22 
Papuasia-Nueva Guinea 3.2 (0.07) 2 
México 69.8 (l. 6) 144 
Total 759.5 (1 7 .1) 4, 530 

Mundial 4,433.9 -- --
---- ------ - {!_OQ. Q)- --- ---
China 994.9 (22.4) 283 

* Los paréntesis indican la proporción 
de la población mundial. 

** Datos preliminares. 
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Fuente: Eaonomia Counail, 2000 Nen no Nihon (Japón en el año 
2000), serie núm 5, Eaonomic Planning Agency, 1982. 
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con 26%, seguida por Tailandia 12%, Singapur y México 11%, 
Jap6n 9%, Hong Kong 8% e Indonesia y Malasia 7%. 

Caro reflejo del marcado incrarento en el desarrollo eco
n&rico y carercio exterior, ha aumentado la interdependencia 
de los países del Pacífico. El carercio de Estados Unidos en 
toda la regi6n ha ItDstrado tasas altas de crecimiento en 
años recientes. El carercio de Jap6n en el área representa 
aproxllna.danente 50% de su canercio total. En Corea del Sur y 
los países de la ASEAN y Australia, la participaci6n del co
mercio con las naciones del Pacífico, en el total de sus in
tercambios canerciales asciende de 50% a 80%. 

Más que nada, se han fortalecido los vínculos econ6micos 
entre Jap6n y los países del Pacífico. Desde 1980, todas las 
.i.rrportaciones japonesas de trigo y soya han provenido de es
ta área. La dependencia de Jap6n de dicha regi6n para la ob
tenci6n de otros artíeúlos es la siguiente: 86% para carnes, 
75% para azúcar, 89% para mineral de cobre y carb6n mineral, 
85% para madera, 73% para mineral de hierro, 57% para algo
d6n y 56% para gas natural licuado. Además, el 17% de las :im 
portaciones japonesas de petroleo provienen del área del Pa-= 
cUico. Sus .i.rrportaciones de productos de la industria lige
ra de los PIR han aumentado en años recientes. 

Por otra parte, las exportaciones japonesas de productos 
industriales a los países del Pacífico también han crecido. 
Caro consecuencia, la relativa .i.rrportancia de Jap6n dentro 
del ccmercio total de esos países ha registrado un aumento 
notable. Desde 1980, la participaci6n de Jap6n en las .i.rrpor
taciones totales de los países del Pacífico es: 26% en Corea 
del Sur, 23% en Hong Kong, 22% en los países de la ASEAN y 
17% en Australia. Asimism:>, su participaci6n en el total de 
las exportaciones de esos países es de 17%, 5%, 33% y 27%, 
respectivamente. 

Aderrás, las naciones del Pacífico representan el 61.2% 
del total de las inversiones directas hechas por Jap6n en 
el exterior a finales de marzo de 1981 (CUadro 2) • 

E.VOLUCION DE IDS ESQ'UEMAS PARA LA COOPERACION 
EN EL AREA DEL PllCIFICO 

Desde finales de los años sesenta, acad€micos, hanbres de ne 
gocios y funcionarios gubernamentales del área del Pacífico
han hecho varios intentos por prarover la cooperaci6n entre 
los países del Pacífico y, así, fonnar una carnmidad del Pa
cífico en un futuro no muy lejano. El profesor K_iyoshi Koji
ma de la Universidad de Hitotsubashi en Jap6n fue el primero 
en proponer, en 1965, un esquema para una zona de libre-cam-
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EN LOS PRINCIPALES PAISES DE LA REX.;ION DEL PACIFICO 

'lbtal Po:mJ) adn ~año ) 
1951-1980 iscal 

Nllmero de 'lb tal Participaci6n 
(en millones 

proyectos de d6lares) 
(porcentajes) 

Estados Unidos 8,240 8,878 24.3 

Canadá 482 920 2.5 

Australia 726 2,165 5.9 

Nueva Zelanda 87 126 0.3 

(Subtotal) 9, 535 12,089 33.0 

Indonesl.a 976 4,424 12.1 

Malasia 602 650 1.8 

Filipinas 536 615 1.7 

Singapur 1,055 936 2.6 

Tailandia 735 396 1.1 

Total ASEAN 3,904 7,021 19.3 

Corea del Sur 1,046 1,137 3.1 

Hong Kong 1,663 1,095 3.0 

Papuasia-Nueva Guinea 132 160 0.4 

México 179 818 2.2 

Total 16,459 22,320 61.0 

Mundial 23,948 36,497 100.0 

Fuente: Ibid. , Cuadro l. 
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bio en el Pacifico, en vista de la creaci6n de la Comunidad 
Econ6mica Europea (1958). En 1968, el profesor Kojima y el 
profesor Peter Drysdale de la Universidad Nacional de Austra 
lia hicieron una propuesta para una organizaci6n para el c6= 
mercio y desarrollo del Pacifico, una especie de OCDE asiáti 
ca, como primer paso hacia la realizaci6n de la Pacific Free 
Trade Area (PAFTA) . 

Esta se propone ser una integraci6n econ6mica institucio
nal de los cinco paises desarrollados: Estados Unidos, Cana
dá, Jap6n, Australia y Nueva Zelanda, mientras que la Organi 
zation for Pacific Trade and Development (OPTAD) tiene como
finalidad servir como un foro similar a la CCDE para los for 
muladares de politicas de los gobiernos de los paises pert€= 
necientes al área del Pacifico: Asia, Oceania y Arrérica Lati 
na. Dicho de otra manera, el objetivo de la PAFTA es formar
un área de canercio libre entre los cinco paises desarrolla
dos que tendrá un vinculo con los paises en vías de desarro
llo, dentro de la regi6n del Pacífico como miembros asocia
dos, al igual que la canunidad Europea, que tiene ahora una 
asociaci6n con países de menor desarrollo en Africa, el Gari 
be y el Pacífico de acuerdo con el Tratado Lomé. La OPTAD -
pretende ser un foro en el que los países desarrollados y 
los en vías de desarrollo puedan participar en un plan de 
igualdad.l.l 

A fin de discutir estos esquemas, en 1968, los círculos 
académicos de los cinco países desarrollados del área del Pa 
cifico organizaron en Tbkio una conferencia sobre el comer-
cio y desarrollo del Pacífico (que fue reorganizada más tar
de para constituir el Simposio sobre el comercio y desarro
llo, con el patrocinio de JERC). Hasta ahora, este Simposio 
ha celebrado más de diez reuniones anuales en varias ciuda
des del área, incluyendo la ciudad de .M€xico (1974). 

Al misrro tiempo, en 1967 el PBEC fue creado por los secta 
res canerciales de los cinco paises desarrollados de la re-
gi6n. En fechas posteriores, se unieron a éste, hombres de 
negocios de las naciones en vías de desarrollo en la misrra 
regi6n. Actualmente el comité cuenta con veintidos países 
miembros. En la reuni6n de Sydney celebrada en 1979, el se
ñor Noboru Goto, presidente de la Comisi6n Nacional de Ja
,;:6n, propuso una canunidad econ6rnica del Pacífico cuya meta 
serfa la prosperidad del área. En la reuni6n de Nagoya en 
1982 se lleg6 a un acuerdo para formular reglas unificadas 
referentes a las inversiones extranjeras y la conservaci6n 
del medio ambiente, como primer paso hacia el establecimien
to de la canunidad econ6mica del área del Pacífico. El pri
mer prontuario de estadísticas económicas del área del Pací
fico también fue elaborado durante esa reuni6n.-~ 
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As.imisro, se han llevado a cabo debates a nivel guberna
mental para hacer realidad la ccmunidad del Pacifico, parti
cularmente en el caso de Jap6n y Australia, dos paises Ude
res del proyecto. Al respecto, se ha puesto atenci6n espe
cial al plan de cooperaci6n para la cuenca del Pacifico, pro 
puesto en 1980 por el grupo de estudio patrocinado por el e!! 
tonces primer ministro Ma.sayoshi Ohira.~ A pesar de que es 
te esquema -al que nos referirenns en lo sucesivo c::onD el -
Plan Ohira- cubre problemas sumarrente grandes, podrá servir 
para el prop6sito de entender en qu~ consiste el área del Pa 
cifico y qu~ debemos hacer para promover los intercambios -
econ(micos y culturales entre los paises de la regi6n. 

Segan el Plan de Ohira, las condiciones para que se forme 
una canunidad regional entre los paises del Pacifico se han 
cumplido, puesto que el Pacifico se ha vuelto un mar inte
rior c::onD resultado del extraordinario desarrollo de sus sis 
temas de transporte y ccmunicaciones. Además, el área del Pa 
cHico tiene dos caracteristicas notables . ..4.1 En primer lu-
gar, tanto los paises desarrollados c::onD los en vf.as de desa 
rrollo de la regi6n han sido provistos de una gran vitalidad 
y potencialidad. En segundo término, existe una marcada di
versidad en cuanto a la etapa de desarrollo econ6mico, raza, 
cultura y religiones, por lo que esta área se ha convertido 
en un lugar de encuentro de muchas culturas. 

Bajo estas circunstancias, se han formado ya diversos 
vfuculos bilaterales y multilaterales entre los paises del 
PacHico y existen varios planes para establecer una ccmuni
dad regional, c::onD mencionarros anteriormente. Sin errba.rgo, 
el prop6sito del Plan Chira es obtener el mayor provecho de 
las potencialidades del área del PacH ico, no solamente en 
aras de la regi6n misma, sino tanbi~ para el bienestar y la 
prosperidad de la humanidad. Asi, el plan tiene las siguien
tes tres características .;u 

- No quiere un regionalisro exclusivo y cerrado al mundo 
exterior. Por el contrario, temeroso de que el sistema econ6 
mico internacional libre y abierto (GATI' FMI) haya sido obs= 
curecido en años recientes, espera que los paises del Pac!fi 
co sean los nuevos defensores del globalisro, aprovechando
su vitalidad y dinarnisro. 

- Se propone tambi~ constituir relaciones interdependi~ 
tes de carácter libre y abierto: promover intercambios cultu 
rales, atento a la diversidad de los misrros; y estimular el
comercio libre y los IIDV.imientos de capital, respetando si~ 
pre las posiciones y los intereses de los paises en v!as de 
desarrollo. 

Existen muchas posibilidades de que el área del Pacifico 
desarrolle un nuevo campo con respecto al problema Norte-
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Sur, si los paises desarrollados tanan la iniciativa de 
abrir los mercados y proporcionar más asistencia econ&nica y 
técnica; mientras los paises en vias de desarrollo hacen es
fuerzos continuos encaminados a ayudarse a si miSI!Os. 

- El plan no causa conflictos con los vínculos bilatera
les y mlltilaterales que ya existen en esta área; por lo con 
trario, se basa en ellos y les sirve de canplemento. -

A continuaci6n se ofrece un resumen de las tareas y pro
yectos propuestos por este plan:21 

- I.a praroci6n cultural y de carprensi6n mutua a través 
del intercambio de eruditos y estudiantes; la realizaci6n de 
varios festivales, el establecimiento del fondo cultural de 
la cuenca del Pacifico, el fanento del turiS!lO, ~etcétera. 

- La pramoci6n de los estudios del área del Pacifico y de 
la cooperaci6n regional para dicho programa académico. 

- I.a intensificaci6n de la cooperaci6n para la capacita
ci6n de recursos humanos y la educaci6n técnica en los paí
ses en vias de desarrollo. 

- I.a expansi6n del comercio y el ajuste del sector indus
trial a través de la formulaci6n de una declaraci6n sobre el 
comercio y las inversiones en la cuenca del Pacífico; la ere 
aci6n de un foro de consulta sobre la poHtica industrial en 
la regi6n, y la creaci6n del Centro de Infonnaci6n Econ&nica 
de la cuenca del Pacífico. 

- I.a cooperaci6n en el desarrollo de los recursos natura
les a través del aprovechamiento de energéticos y desarrollo 
del mar, la agricultura y la pesca. 

- La agilizaci6n del flujo de fondos a través del fortale 
cimiento de las facilidades financieras. -

- I.a expansi6n de los sistemas de transporte y comunica
ciones. 

Para resumir, el Plan Ohira pretende trazar un esquema a 
grandes rasgos para la cooperaci6n en el Pacífico, en vez de 
proponer proyectos concretos. Para tratar este plan, se cel~ 
br6 la prbnera reuni6n del Seminario de la cuenca del Pacífi 
co, en Canberra en 1980, a instancias del primer ministro -
Ohira y de Malcolm Fraser, primer ministro de Australia. En 
1982, los representantes de once países del seminario se reu 
nieron en Bangkok y llegaron a un acuerdo para crear un gru:: 
po de estudio sobre el comercio y las inversiones en la cuen 
ca del Pacifico. 
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RESPUESTAS DE LOS PAISES DEL PACIFICO 

¿Cuál ha sido la respuesta de los paises del Pacifico a es
tos planes? En pocas palabras, han estado soñando diferen
tes sueños mientras piensan en la misma cosa.lJ En un princi 
pio, los esquemas para la cam.midad del Pacifico fueron pro= 
rrovidos por los dos ejes: Jap:Sn y Australia. Corro ya diji
rros, Jap6n se ha vuelto cada vez más dependiente de estos 
paises para poder abastecerse de recursos naturales. .Además, 
estas naciones han sido los mercados más inportantes de los 
productos industriales japoneses. Asirnisrro, más del 60% de 
sus inversiones directas se han concentrado en los paises 
del Pacifico. Por esta razón, es natural que Jap:Sn demuestre 
interés en la praroción de la cooperación en el área del Pa
cifico. 

En cuanto a Australia, poderros señalar el cambio en la re 
lativa inportancia de sus socios ccmerciales, pues mientras
Europa perdió su posición, el área del Pacifico se volvió 
más significativa, especialmente después de la participaci6n 
del Reino Unido en la Ccrnunidad Europea en 1973 • De hecho, 
corno reflejo de su carácter oamplementario en el ámbito eco
nómico y de su proximidad geográfica, las relaciones econ6mi 
cas entre Australia y Jap:Sn se han estrechado en los úl tinos 
años. Por lo tanto, Australia fue el primer pais en dem::>s
trar un poderoso y profundo interés en la PAFTA, que fue pro 
puesta por el profesor Kojirna en 1975. -

A pesar de que tiene una posición favorable a la coopera
ción en el área del Pacifico, Estados Unidos ha puesto mayor 
énfasis en los aspectos de seguridad. Es posible que el inte 
rés de Canadá en la cooperación del área se haya originado -
principalmente por el deseo de reducir su dependencia de Es
tados Unidos. Nueva Zelanda ha tana.do casi la misma postura 
que Australia; ya que estos dos paises están ansiosos de for 
talecer sus lazos económicos y culturales con Jap:Sn y con -
otros paises asiáticos. 

En un principio los paises de Asia SUdoriental no querian 
tomar parte en los debates sobre la cooperaci6n en el Pacifi 
co, principalmente porque temian que los paises desarrolla-
dos lograran un daninio económico aún mayor sobre su merca
do. Otra razón por la cual asumieron una actitud algo preca
vida hacia estos planes fue porque los esquemas eran pramovi 
dos bajo el liderazgo de Jap:Sn, Australia y Estados Unidos.
Si bien es cierto que estos paises aún conservan malos re
cuerdos de la ocupación japonesa durante la segunda guerra 
mundial, y de la intervención de Estados Unidos en la guerra 
de Vietnam. 
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No obstante, en años recientes, los paises de Asia Sudo
riental han carrbiado de actitud, volviáldose más optimistas 
respecto a la cooperaci6n en esta área .Y Esto puede a tri
buirse a los siguientes factores: en primer lugar, entre es
tos paises existe una creciente conciencia de que la era 
del Pacifico vendrá en un futuro no muy lejano; y, en segun
do, hay indicaciones de que han puesto más atenci6n a una 
soluci6n regional que a las negociaciones globales del pro
blema Norte-Sur, debido a las dificultades econ&nicas provo
cadas por la recesi6n mmdial. 

Semejante cambio de actitud por parte de los paises de 
Asia Sudoriental se confi.nr6 en la celebraci6n de la segun
da reuni6n del Seminario de la cuenca del Pacifico en Bang
kok, en julio de 1982, con los auspicios de Tailandia. To
dos los paises de la ASEAN enviaron sus representantes. Se 
llev6 a cabo también una tercera reuni6n en Yakarta, en 
1983. 

Corea del Sur, Hder de los países asiáticos de nueva in
dustrializaci6n, ha empezado tambi!§n a rrostrar gran inter!§s 
en la cammidad del Pacifico. El presidente Chun Doo Hwan 
propusb una Conferencia cumbre de los P?fses de la cuenca 
del Pacifico a finales de julio, 1982. Y Se info:rm5 que 
esa propuesta se bas6 en lo siguiente: 

- En la segunda mitad de los años ochenta, los paises 
del Pacifico asumirán el liderazgo de la econamfa mundial. 

- Será inevitable la reorganizaci6n del orden econ6mico 
intemacional. La divisi6n internacional del trabajo a tra
vés del desarrollo de industrias con un fuerte conSUI!D de 
alta tecnología, prorrovida ahora por los principales paises 
del Pacifico, será la única manera de asegurar la expansi6n 
del comercio internacional. 

- En vista de li:ts grandes diferencias en el nivel de de
sarrollo econtmico entre los paises del Pacifico, una inte
graci6n económica encaminada a promover la liberaci6n del 
comercio; o bien, la creaci6n de un mercado canGn basado en 
la eficiencia econrnuca, será una meta poco realista. Por 
lo tanto, la cooperaci6n econánica deberá ser prarovida paso 
por paso. cuando se funde esta organizaci6n para la coopera
ci6n, se deberá dar preferencia al principio de equidad. 

- Los crecientes lazos entre los paises del Pacifico de
serrq;>eñarán un papel :inportante en el logro de la paz en· Asia 
y contribuirán a la disminuci6n de las tensiones en Asia No_!: 
deste. 

En funci6n de las premisas anteriores, las propuestas de 
Corea del Sur consisten en: 

- A fin de superar diversas limitaciones y barreras para 
la realizaci6n de la era del Pacifico, es necesario estable-
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cer una instituci6n en la que los lideres de los paises de 
la cuenca se retinan peri6dicamente para discutir temas de in 
terés canún y hablar de la fonna de prarover la cooperaci6n-:-

- La conferencia estará abierta, en principio, a todos 
los países de la cuenca del Pacifico. 

- Las relaciones entre todas las naciones de la regi6n de 
berán basarse en los principios de respeto por la soberanía
y la independencia, la reciprocidad, la igualdad y la no in
tervenci6n. No se permitirá la hegerronia en un pais especifi 
co, de nodo que se evitará la fonnaci6n de un bloque poUti= 
co. 

- La conferencia se ocupará de asuntos caro: la anplia 
utilizaci6n de la potencialidad para el crecimiento entre 
los paises de la cuenca del Pacifico; la expansi6n del comer 
cio, el incremento de la asistencia econ(Xnica y técnica, el
desarrollo de los recursos humanos, la expansi6n de redes de 
transporte y carunicaciones, la praroci6n de intercambios 
acadénicos y culturales, etcétera. 

- La expansi6n de la cooperaci6n entre los paises desarro 
!lados y los paises en vias de desarrollo que fonnan parte -
de la regi6n, resultará en una soluci6n anroniosa del proble 
ma Norte-Sur, lo cual servirá caro ejenplo para otras áreas-:-

En resumen, hasta ahora se han fonnulado y discutido dis
tintos esquemas o ideas para la cooperaci6n entre los paises 
del Pacifico. A pesar de que existen diferentes puntos de 
vista y enfoques, se ha llegado a un consenso entre estos 
paises para la discusi6n de los asuntos uno por uno .W Es
tas discusiones por tema facilitarán una mayor cooperaci6n 
entre todas las naciones de la regi6n del Pacifico. 

PLANES PARA LA COOPERACIOO EN LA REX:;ION DEL PACIFICO 
Y LAS RELACIONES ENl'RE JAPOO Y MEXICO 

¿Qué inpacto han tenido estos esquemas sobre las relaciones 
entre Jap6n y llllérica Latina y, en especial, sobre las rela
ciones entre Jap6n y ~ico? caro el profesor Miguel Wionc
zek señal6 hace unos años ,ll.l las relaciones econ(Xnicas en
tre los paises del Pacifico han sido pronovidas principalmen 
te por dos ejes. Uno es el eje del Pacifico del Norte fonna= 
do por Jap6n, Estados Unidos y Canadá, y el otro, es el Paci 
fico de Occidente, integrado por Jap6n, los paises de Asia
Sudorienta! y Oceania. El tercer eje -el Transpacifico, que 
incluye el vínculo entre Asia y llllérica Latina- ha sido de 
menor jnportancia. 

Esto puede explicarse en parte por la distancia geográfi
ca entre Asia y Latinoamérica. Pero tal vez la principal ra-
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z6n sea que ha habido una falta de interés en ambos lados. 
En cuanto a Anérica Latina, podenos señalar dos factores: 
primero, sus relaciones exteriores fueron dani.na.dñs por su 
dependencia de Estados unidos, al menos hasta los años sesen 
ta; en segundo lugar, la mayoría de los países latinoamerica 
nos estaban fuertemente canpranetidos, tarri:>ién en los años -
sesenta, a entidades de integraci6n ec::on(mica cx::aro la Asocia 
d6n Latinoamericana de Libre O:xnercio (AIALC) , el Pacto 'M."= 
dino y el Mercado o::mln Centroanericano (M:X:A) • 

Sin embargo, en los años setenta la situaci6n de Anérica 
Latina ~z6 a I!Ddificarse. Frente a la falta de progreso 
en el rengl6n de integraci6n econ<Ei.ca, la mayoría de los pi! 
!ses latinoamericanos se vieron obligados a reconsiderar sus 
políticas de industrializaci6n en base a la sustituci6n de 
importaciones, para enfatizar la industrializaci6n orientada 
hacia las exportaciones. Al mistro tiE!!ItpO, con la reducida PQ 
sici6n de Estados Unidos, después de la guerra de Vietnam, -
y el creciente poder de la Ccmmidad Europea y Jap6n, es
tos países se vieron inducidos a diversificar sus relaciones 
exteriores. De esta manera, las relaciones econ6micas de .Arlé 
rica Latina con la canunidad Europea y Jap6n se incrementa-
ron considerablemente. En cuanto a sus relaciones con Jap6n, 
es particulannente significativa la extraordinaria expansi6n 
de los vínculos bilaterales entre este país y Brasil y, pos
terionnente, entre Jap6n y ~ico. 

J.\denás de las relaciones bilaterales, los planes arriba 
citados para la cooperaci6n de la regi6n del Pacífico han ~ 
pulsado a los países latinoamericanos a m:>strar un mayor in
terés en los ~Qqdos asiáticos. un ejatplo es el plan del 
Puerto de Asia • .lY Aunque fue concebido cx::aro una idea para 
proyectos de oooperaci6n entre Jap6n y Brasil, puede servir 
cx::aro m:>delo para lazos más estrechos entre Asia y Anérica ~ 
tina. Este plan está carp:1esto por tres elementos: 

- La construcci6n de un puerto a gran escala que se 1~ 
rá El Puerto de Asia y que tendrá funciones de prop6sitos 
m:iltiples, cx::aro el tránsito y almacenaje de materias primas, 
as! cx::aro su procesamiento, en la regi6n suroeste de Jap6n. 

- .Además de este puerto, se construirán en Jap6n otros 
puertos y corredores de exportaci6n que conectarán lugares 
de tierra adentro con puertos que serán consolidados o mejo
rados en Brasil. 

- Los oostos de transportaci6n serán reducidos por el ~ 
cionarniento de naves más grandes. De esta manera, la capaci
dad para transportar desde Brasil materias primas a Asia y a 
la regi6n del Pacífico (se pueden incluir también Paraguay, 
Uruguay, Argentina o ~ico) podrá ser incrementada. Por 
otra parte, gracias a la influencia de semejante Puerto de 
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Asia, será posible fortalecer las relaciones econ6micas en
tre .Arntfu"ica Latina, Asia y la regi6n del Pacifico. 

Por 111. tino, deseo hacer algunas sugerencias acerca de la 
posibilidad de fonnar un vfuculo más estrecho entre ~ico y 
los países de la cuenca del Pacífico. Tengo la inpresi6n de 
que si ~ico y otros países latinoarrericanos quieren tener 
acceso al plan de cooperaci6n de esta área, deberán prepara.!:_ 
se para ello. México puede esperar dos logros de este plan. 
Uno es que el área del Pacífico podrá ofrecer alguna solu
ci6n regional para el problema Norte-sur, tal cato lo espe
ran los países de Asia Oriental y SUdorienta!, especialnente 
en términos de asistencia econ6mica y t~ica. 

Otro es la pramoci6n de la divisi6n internacional (hori
zontal) del trabajo entre los países de la cuenca del Pacffi 
fico. Para que México pueda participar en esto, debe esfor-
zarse para liberar su canercio exterior y cambiar su estruc
tura industrial a fin de que sea más carpetitiva. Para esto, 
debe increrrentar el desarrollo de la costa del Pacífico, que 
actualmente es la zona IOOI'lOS desarrollada del país. 

La ubicaci6n en esta regi6n de industrias orientadas ha
cia la exportaci6n servirá para aumentar las fuentes de tra

. bajo, disninuir la diferencia de ingresos y arrpliar las ex
portaciones. En síntesis, !?CJC!rfa decirse que México se en
frenta al reto de convertirse en un "país del Pacífico". 
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Comentarios 





CCMENl'ARISI'A: Miguel Wionczek 

No parece fácil canentar estos dos excelentes trabajos; s:in 
embargo, trataré de añad:ix algunas nuevas cuestiones a estos 
análisis, con mis Limitados conocimientos. Para pr:incipiar, 
considero nuy jnp::>rtante anpliar los horizontes porque no 
hay desarrollo :institucional ni acercamiento econ(mico en el 
vac!o; vac!o pol!tico, vac!o de problemática eaormica glo
bal y vac!o de dimensiones estra~icas. Independientemente 
de que la idea de aooperaci6n ecoi'llmica y ccmercial en la re 
gi6n del Pac!fico ha sido lanzada y discutida por lo menos
durante los 1ll tinos diez aros; su estado actual es, todavía, 
inicial. Existen ciertos sectores donde este concepto funcio 
na, y otros donde no puede funcionar. Además, dentro de es-
tas proposiciones, la :intensidad de las hélices es mucho ma
yor en unas y mucho menor en otras. AsimiSITO, es :inexistente 
o se considera no procedente, por razones bastante obvias, el 
inclu:ix en el concepto operativo del Pac!fico a dos paises 
que, claramente, pertenecen a la regi6n, y cuyo peso en 

183 



184 RELACIONES MEXICO-JAPON 

otras facetas de las relaciones en el área es mucho mayor 
que en el campo de cooperaci6n econánica y ccmercial; me re
fiero, por un lado a China y, por otro, a Nortearrerica. Po
dría decirse que, en este rn::mento, desde el punto de vista 
de la observaci6n académica, las relaciones dentro de la 
cuenca del Pacifico, a::no se definen en estos esquemas, re
presentan la suma de las relaciones bilaterales especiales. 
Esto es asf porque, hasta la fecha, independientemente de 
la intensidad de lo que ocurre en las treinta axis, no hay 
integraci6n entre las tres vertientes del triángulo. 

Centrar~, pues, mis observaciones en América latina den
tro de este triángulo; y en los aspectos, posibilidades y 
perspectivas econánicas, polfticas y estratégicas de la cuen 
ca del Pacifico. Es asf que esta regi6n, a::no cualquier -
otra, está sujeta a cambios dinámicos, algunos positivos, 
desde el punto de vista de este proyecto, otros neutrales y 
otros negativos. El problema de América latina estriba, corro 
afinna el profesor Martfnez Legorreta, en que existe un gru
po de paises que, claramente, no tiene inter~s en la partici 
paci6n latinoarrericana en este esquema; y cita el ejenplo de 
la ASEAN. Creo que si pasanos lista de los factores principa 
les tendrem:>s en cada caso actitudes distintas, positivas o
negativas. El problema, insisto, est~ en que las razones va
rían para cada caso. 

Los principales representantes en este proyecto, son: Ja
p6n (el iniciador), Australia, Cana~, Estados Unidos, los 
paises de la ASEAN y (en fonna provisional) China. Desde el 
cambio sufrido hace dos años por Jap6n, es indudable su inte 
r~s en el acercamiento a AI!Érica Latina, debido a sus rela-
cienes especiales con Estados Unidos. Esta actitud me parece 
no solamente defensible, sino absolutamente realista. Austra 
lia, desde el principio, estaba en contra de cualquier apar:I 
ci6n de América Latina en el horizonte; me consta (recibf in 
vitaci6n a la reuni6n de Canberra y despu~s recibf desinvita 
ci6n por falta de espacio en la reuni6n; me parece un argu-
mento muy cánico) . Cana~ sienpre estuvo interesada en parti 
cipar porque tiene el misno vecino que nosotros en el hemis= 
ferio occidental. Estados Unidos tambiffi estaba en contra, 
pues no le interesa, y no s6lo desde el punto de vista econ6 
mico, tener otros participantes en un di~logo de este u otro 
tipo. Entonces, caro se puede apreciar, la actitud de este 
pafs nunca ha sido positiva y la actitud de la ASEAN es tam
biffi negativa por razones que se pueden muy bien entender; 
por su parte, la poHtica china está todavía en etapa de for 
maci6n. Asf que, caro subraya correctamente el profesor Mar= 
tfnez Legorreta, Arrl&'ica latina está y no está en este ejer
cicio; entonces muchas cosas ocurren al azar: en unas partes 
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está México; en otras aparece una sola vez Perú; en ocasio
nes se desea que Brasil sea un pais pacifico en términos geo 
gráficos, y asi va la cosa. Tbdo esto es pues un reflejo de
la ambivalencia politica de los paises principales de Améri
ca Latina, frente al resto del mundo fuera del hemisferio oc 
cidental. 

Trataré a continuaci6n el tema de las perspectivas econ6-
rnicas de la regi6n en su conjunto, en términos nacionales, 
no lo que está ocurriendo actualmente. En los últimos dos 
años, todos, incluyendo Jap6n, henos sido afectados por lo 
que se llama, de manera elegante, el ciclo econánico; rrenos 
elegante, la recesi6n econánica internacional y, rrenos ele
gante aún, la crisis econánica internacional. Lleg6 ésta a 
Jap6n, y más tarde a la ASEAN. Confi.rrre esto en una reuni6n 
de PAFTA, en Manila, al escuchar las discusiones de la ASEAN 
sobre los cambios de las perspectivas econánicas de cada 
pais en particular. En esta situaci6n, todos esperarros reco
brarnos rápidalrente y todos, en distintas partes, buscarros 
la locomotora del desarrollo, con enormes complicaciones. 
Ahora bien, respecto a las predicciones de recuperaci6n, con 
sidero que no se pueden tanar con demasiada seriedad. Por -
ejenplo, cada vez que un organisno caro la OCDE, la CEE, 
etc. presentan sus predicciones a corto plazo, posponen siem 
pre las fechas de recuperaci6n. Entonces, si no poderos ubi::
car la locarotora de la recuperaci6n econánica global, debe
rros hacer algo dentro de la regi6n, en fonna particular. Por 
lo que respecta a nuestra relaci6n con Jap6n, esto es muy im 
portante, no solazrente por su capacidad para entender estos
problemas ~rejor que otros; sino también porque existen posi
bilidades que claranente no herros aprovechado. No quiero de
cir que esta cuesti6n solucione los problemas de los paises 
de la cuenca del Pacifico; pero, por lo ¡renos, puede aliviar 
la crisis que enfrenta cada pais por separado; o bien, la 
crisis de las naciones agrupadas por subregiones. Y aqui la 
pregunta que ¡re hago sin obtener respuesta: ¿c&ro se puede 
pasar de estas discusiones regionales, dentro de un conjunto 
de instituciones establecidas para ver los problemas econáni 
cos y comerciales de la regi6n del Pacifico a un nivel de ac 
ciones operativas? -

Por último, haré referencia a otra cuesti6n que también 
~re parece muy importante: la integraci6n de la cooperaci6n 
econánica con las relaciones políticas en la región. 

Por lo que se refiere a la cuenca del Pacifico, en fun
ción de su poder, con tarros s6lo con cuatro paises: Estados 
Unidos, Jap6n, la Uni6n Soviética y China. Y e.stas cuatro na 
ciones no son realrrente actores sino subactores en términos
de los asuntos especificos de la regi6n. Ahora bien, las re-
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laciones entre estos pa!ses que, por def.inici6n, no pueden 
ser estáticas, catD lo nuestra su historia despu6s de 1945, 
van a afectar nuch!s.im:> el modus operoandi de la cooperaci6n 
ec::lOtÓnica y oanercial de la regi&. Y hablo de esto con fun 
damento, no se si para bien o para mal, porque, en 1952, ai 
tenn:inar la guerra de Corea, mientras trabajaba en Naciones 
Unidas, fui una de las dos personas que llegaron a la con
clusi6n, cada una por separado, de que el pr6x.im:> conflicto 
.internacialal ser!a entre China y la URSS. Esto ocurri6 
oc00 afus despu~s; y después de mis visitas a la regi6n del 
Pac!fioo, a la Uni6n SOvi~tica y a Europa Occidental, estoy 
tan'bi&l absolutamente convencido de que, en los pr6x.im:>s 
afus, habrá cambios en las relaciones entre Ol.ina y la URSS. 
Todo esto tiene lUl inpa.cto inmediato sobre las relaciones en 
tre estos cuatro pa!ses, .incluyendo Jap6n. -

Imag.inem:>s lUl escenario en el que las dos grandes poten
cias decidan enfrentarse y caneter lUl atroz suicidio antes 
de f.in de siglo, cosa, por otra parte, que, estoy seguro, no 
llevar~ a cabo, y no por razones norales o tecnol6gicas, si 
no porque dadas las circlUlstancias actuales, esto acarrea- -
r!a, catD todos lo saberos, s.inple y llanamente el f.inal de 
f.inales. S.in atbargo, estoy seguro de que antes del afu 2000 
habrá cambios en las relaciones de estos cuatro factores po
l!ticos. Esto significa que no poderos divorciar la coopera
ci6n ecoJ'ÓIIi.ca de otros factores que es~. en juego. ·si bien 
ni pol!tica ni cooperaci6n ec:x:m{Jnica son .inportantes aislada 
mente, tanpxx> sustituyen a la def.inici6n de posiciones diná 
micas, frente a lo que puede ocurrir en el canp:> pol!tico, -
estrat6gico y militar. Y solamente la .integraci6n de estos 
factores nos peonitir!a diseñar algunos IIOdelos de ooopera
ci6n; porque, de otra manera, aunque la idea sea positiva y 
buena y, en términos pol!ticos, estra~icos y militares, 
inofensiva, s6lo va a seguir traduciéndose en CCI'It>.inaciones 
especiales bilaterales; ya que los pa!ses. rectores menciona
dos, no s6lo e~ en dist.intos niveles de desarrollo, catD 

afinna el profesor Mizuno, sino que también cada uno tiene 
sus propios .intereses pol!ticos que no necesariamente coinc_! 
den. El prd:>lema central está en saber o6rro se p.1ede encon
trar algGn tipo de dencminador OCirllln que no exceda o que no 
afecte, lo que cada pa!s hace de su seguridad nacional, y me 
refiero a la seguridad no desde el p\Ulto de vista militar si 
no catD el derecho que todos teneros a sobrevivir en este -
IlllJ'ldo turbulento. 
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Kiyoaki Kikuchi 

Deseo decirles algo sobre la posici6n del gobierno de Jap6n 
frente al concepto de la cuenca del Pacifico. Subrayo la pa
labra concepto, pues a1Sn no es una realidad, de nodo que no 
tienen nada que temer. Otra cuesti6n a la que quiero referir 
me es que áste se ha llamado concepto Cllira, plan Cllira, -
etc. Fui secretario particular del señor Cllira, y por eso he 
estado en estrecho contacto con su idea, desde sus inicios, 
o, más bien, desde que oancibi6 esta noci6n de la cuenca del 
Pacifico. En pr.imer lugar, este concepto fue fornul.ado acm:> 
algo a nuy largo plazo. En nuchas ocasiones, el señor Cllira 
dijo que este era un concepto a realizarse en el siglo XXI. 
Entonces, una vez más quiero hacer hincapiá en que no tem:m, 
que no sientan terror por este concepto. Se fcmnul.6 acm:> una 
idea cultural, más que econdmica o canercial y no desde un 
pmto de vista pol!tico, geopol!tico o, incluso, militar. 
Sin el'lbargo, naturalmente, cuando ltllChos de los pa!ses que 
fonnan parte de la cuenca del Pacifico oyeron este concepto, 
tuvieren ante ál diversas reacciones. Por ejemplo, recuerao 
nuy claramente que Nueva Zelanda tuvo una respuesta entusia_! 
ta, pues consideraba que esto oanstitu!a otra fcmna de aper
tura para el canercio de su pa!s ¡ porque, actualmente, al 
igual que Australia, está reorientando sus pol!ticas desde 
Europa al continente asiático y la cuenca del Pacifico. En
tonces, claro, este concepto difiere de otros propuestos 
por el profesor Koj.ima¡ ya que propone una suerte de "zona 
de libre-can'bio", sin ser el prop6sito pr.im:>rdial del ~ 
to. Ahora bien, ¿cuál es realmente el alcance del concepto? 
Queda abierto a discusi6n cu.1les son los pa!ses que se deban 
incluir. Desde luego, el interrogante más grande es quá ha
cer con Olina y la Uni6n Soviática. Quizá serta mejor un gru 
po de pa!ses con una eoonan!a de mercado libre o una econo-
m!a can esa orientaci6n, en vez de econan!as socialistas o 
de planificaci6n central. Pero, repito, seg1Sn se encuentran 
las cosas, este ex>ncEPD queda nuy abierto: abierto a Olina y 
t:aiTDián a la Rep1lblica popular de Vietnam. Creo que nadie se 
opone a que Olina entre a este grupo. Por lo que respecta a 
la Uni6n Soviática, no estoy seguro de si desea ingresar o 
no. Quiero tratar, as;imi.sno, la cuesti6n de la relaci6n can 
las naciones asiáticas. Nuestro pueblo está nuy conciente de 
la sensibilidad de los pa!ses de la ASEAN. As!, el concepto 
de una carunidad del Pacifico antecedi6 la fonnaci6n de este 
grupo. De ninguna manera pretendelros, con este concepto, 
atacar o destruir esa asociaci6n, terror que fue· expresado 
por uno de los canentaristas anteriores¡ de ncdo que no tie
nen por que preocuparse por esto. Ck:aD dije, el aspecto al 



188 RELACIONES MEXICO-JAPON 

que nuestro pueblo puso mayor atenci6n es la sensibilidad de 
los paises de la ASEAN. ID ~ bien porque tuve nucho que ver 
con estas naciones y sus dirigentes. Es as! que Jap6n da su 
apoyo, oon todos los medios a su alcance, para el desarrollo 
bien fun.danentado del grupo de la ASEAN y de los paises que 
la integran. Por otra parte, es ·posible que ya tengan cxmoci 
miento de que ahora la ASEAN celebra lo que se llama la reu= 
ni6n anpliada de los ministros de relaciones exteriores, en 
la que participan no solamente los ministros de los paises 
de Asia, sino también de Estados Unidos, Australia, Nueva Ze 
landa y Jap6n. -

Por tll tino, pienso que lo que menos quisieran ver los 
creadores o iniciadores de el concepto de la carunidad, de 
la cuenca del Pacifico, es que tal carunidad se convierta en 
lo que se podda denaninar un canp:> de juego de las cuati:o 
potencias más :importantes: Estados Unidos, la Uni6n Soviéti
ca, Cllina y Jap6n. Creo que eso es lo que menos quisiéram::>s 
presenciar, que esta carunidad pacifica, si se me pennite la 
expresi6n, se transfonne en el foro central de una lucha por 
el poder pol!tioo y geopol!gioo entre estas cuatro poten
cias. 



América Latina en la década de los 80. 
Vulnerabilidad económica 

y vinculaciones en los centros. Posibilidades 
de cooperación con Japón 

Carlos Juan Moneta 





lNI'RODUCCICN 

En 1982 ~ica Latina inici6 una crisis eoc::>l'6tri.ca de tal di 
mensi6n que no registra antecedentes desde la segunda guerra 
mundial. Esta crisis responde a mdltiples y complejos facto
res internos y externos, de carácter ecot'l6nico, pol!tico y 
estrat~ico, vinculados a los nndelos de desarrollo y estruc 
turas socioecorónicas y pol!ticas vigentes en los IOCldos de
inserci6n en el sistana internacional de los pa!ses latinoa
~icanos. 

La crisis obliga a la regi6n a refonnular profundamente 
sus objetivos y pol!ticas en el marco nacional, intra-regio
nal y mundial, con el objeto de mantener niveles m!nimamente 
satisfactorios de desarrollo. Un eje central de la nueva 
orientaci6n lo constituye el fortalec.imiento de la coopera
ci6n y la integraci6n regional, pero ésta no puede por s! so 
la rearplazar a los agentes dinámicos externos. 

191 
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Por otra parte, el carácter global de la cr1s1s económica 
y su incidencia sobre Latinoamérica y las restantes regiones 
del Tercer Mundo requiere de soluciones concertadas entre 
los países desarrollados y en desarrollo. Ello exige replan
tear las relaciones de América Latina con los grandes centros 
industrializados sobre nuevas bases, que contribuyan a la 
restructuraci6n ordenada, justa y solidaria del r~imen in
ternacional actual. 

En el presenta trabajo se intenta analizar el papel que 
pueden desempeñar las relaciones económicas entre América 
Latina y Jap6n durante la presente década. Para ello se tare. 
en cuenta la situaci6n de vulnerabilidad económica que pre
senta la regi6n y su m:xielo de relaciones con los países de
sarrollados. A partir de esto se exploran, de rranera general, 
las oportunidades que surgen al profundizar los vínculos ecS?_ 
nómicos con Jap6n, organizados sobre criterios y principios 
elaborados de canún acuerdo. 

AMERICA lATINA EN EL c:cNI'E}rn) 

DE IA CRISIS El'X>NCMICA INTERNACICNAL lJ 

El proceso económico internacional de los úl tinos años es re 
cesivo y está basado en factores estructurales y en políti-
cas económicas inadecuadas; tanto en las potencias industria 
les caro en los países en desarrollo. Las políticas anti-in::
flacic:narias y de ajuste (vinculadas, en parte, a los desequi 
librios creados por el incremento del precio internacional -
del petr6leo en 1979-1980) , y las PEdidas de estabilizaci6n 
que han aplicado los países industrializados, tras varios 
años de muy bajas tasas de crecimiento de su producto; las 
tasas de inter~s en los mercados internacionales de capital; 
el resurgimiento de las políticas proteccionistas aplicadas 
por los países de la OCDE; y el aumento del valor de las ma
nufacturas y la disminuci6n de los precios de los productos 
básicos causaron un fuerte impacto negativo sobre los países 
en desarrollo.2/ 

Las políticas anti-inflacionarias han contribuido a incre 
mentar el desanpleo en las econanías desarrolladas; mien-
tras oue las estrategias de estabilizaci6n financiera -parti 
culaTIOente en Estados Unidos- generaron altísimas tasas de 
inter~s en los mercados internacionales de capital y profun
das m:xiificaciones en las paridades cambiadas de las princi 
pales divisas. A esto se suma una irrportante variaci6n en 
los precios internacionales del petr6leo, que tj_ende a des
cender significativamente. 

La retracci6n del crecimiento económico en los principa
les centros industrializados y las medidas de ajuste y esta 
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bilizaci6n que éstos adoptaron han tenido importantes efec
tos sobre el sistema monetario financiero y el comercio in
ternacional, perjudicando a las econcmfas de los paises en 
desarrollo. 

América Latina sufri6 severamente, si bien con cierto re
tardo, las consecuencias de este proceso. Su ritm:> de creci
miento econánico es el más bajo de los -cíl timos cuarenta 
años. Al igual que las restantes regic,nes en desarrollo, de
bi6 enfrentar un creciente proteccionismo de parte de sus 
principales ~rercados de exportaci6n; fuertes desecruilibrios 
en la balanza de pagos y en cuenta corriente y un aumento ex 
plosi vo de la deuda externa, que alcanz6, aproximadamente,-
300 mil millones de d6lares a fines de 1982, pese al creci
miento de las exportaciones.l/ 

La deuda se debi6, en gran medida, a la necesidad de ha
cer frente a los compromisos derivados de la inestabilidad 
monetaria y canbiaria internacional, de la inflaci6n y de 
los factores mencionados anterionnente, que obligaron a un 
mayor endeudamiento externo para poder mantener tasas adecua 
das de crecimiento del producto ( 5% durante la década de los
setenta). 

Sin embargo, en muchos casos, deben ser tenidos en cuenta, 
además de estos factores, los efectos que produce el aplicar 
rigidamente modelos monetaristas, de apertura extrema a la 
econcmfa internacional; la creencia en una recuperaci6n del 
sistema econánico mundial que facilitara el pago de la deuda 
con mayores exportaciones; la canalizaci6n de grandes recur
sos financieros a la compra de armamentos y a la adquisici6n 
de bienes de conSUl'!l) prescindibles y, en general, la inade
cuada utilizaci6n de los recursos. 

los rasgos negativos de la econcmfa internacional también 
afectaron a los paises latinoa~rericanos exportadores de pe
tr6leo. Estos paises tuvieron superávits en 1974 (6 026 mi·
llones de d6lares) pero disminuyeron rápidamente (s6lo te
nían 523 millones en 1976) _j/ No obstante el segundo incre
mento de precios (1979-1980), se redujo el saldo de cuenta 
corriente de los exportadores (pas6 de S 158 millones de d6-
lares a 2 120 millones en 1980). Por su parte, los paises im 
portadores vieron aUirentar en un 42% su déficit comercial -
entre 1973 y 1974 por el aumento de los precios del petr6-
leo. Durante el periodo 1979-1980 el déficit de cuenta co
rriente pas6 de 13 908 millones de d6lares a 22 930 millo
nes.~ 

El caso de Brasil ofrece un buen ejemplo. Mientras sus im 
portaciones de petr6leo se incrementaron s6lo en 160 mil ba= 
rriles diarios, entre 1973 y 1979, el valor de esas importa
ciones creci6 de 600 millones de d6lares a 7 mil millones. A 
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esto se suman los altísimos intereses cobrados por los pr~
tamos externos, la enorne inflaci6n, la dificultad para ubi
car ciertas exportaciones y el crecimiento de la deuda, que 
en total atunenta en más del 500%, mientras la deuda privada 
con el sector bancario crece en un 600%.6 

Estos heclx:>s generan en arrbos grupos de países la necesi
dad de contar con mayores recursos de capital externo, para 
poder pagar sus crecientes déficits de cuenta corriente, y 
para mantener un m!nirno de crecimiento econOOiico, canpatible 
con sus necesidades de desarrollo. 

En este contexto, el pago de las :i.rcportaciones de petr6-
leo para los países no productores; la reducci6n de los in
gresos petroleros para los exportadores de hidrocarburos; la 
brusca caída de los precios internacionales de los productos 
básicos; los obstáculos para el acceso a los mercados inter
nacionales y el explosivo increrrento de las tasas de ínter~ 
que afect6 a las grandes deudas externas, interactuaron para 
conducir a los países latinoamericanos a una situaci6n cr!ti 
ca, que aurrent6 de manera :i.rcportante sus vinculaciones de-
pendientes con los países industrializados, la banca privada 
internacional, y los organiSIIDS financieros multilaterales 
(Banco M.lndial, FMI, etcétera) . 

Las variaciones en la cotización del petróleo en el rrerca 
do rrundial a lo largo de la última década se vinculan estre= 
chart'ente con la situaci6n de endeudamiento externo de los pa 
!ses latinoamericanos exportadores netos de petróleo; hecho 
que constituye un factor ing;lortante en la ecuación de la deu 
da externa de México, Venezuela y Ecuador. En años anterio-
res, los déficits latinoamericanos se sostenían rrediante un 
abundante ingreso de fondos de la banca privada internacio
nal, que, a su vez, era alimentada por el reciclaje de los 
petrod6lares recibidos por la OPEP. Esta situaci6n se modifi 
ca totalmente en el memento que la banca privada internació= 
nal restringe abruptamente sus prnstanos a Anérica Latina, 
alannada ante el volurren de la demanda y las dificultades péi 

ra su pago, junto al rrenor flujo financiero por parte de la
OPEP, debido a la caída de los precios del petróleo. 

Anérica Latina deberá enfrentar durante las próximas doca 
das fuertes desequilibrios entre la oferta y la demanda de -
hidrocarburos; entre los excedentes de recursos petroleros y 
financieros, y la escasez de los prirreros y la retracción en 
el flujo de los segundos hacia la región. A modo de ejemplo, 
consideremos uno de los factores cr.!ticos: la energía. En la 
década de los ochenta se necesitarán de 240 a 280 mil millo
nes de dólares sólo para cubrir las necesidades de la expan
sión de la demanda energética latinoamericana, 7 a partir de 
la utilizaci6n de los vastos recursos con que cuenta la 
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regi6n (o sea, de 22 a 26 mil millones anualzrente), de los 
cuales el 60% debe ser provisto en divisas externas. 

Obviamente, si la regi6n no puede satisfacer su demanda 
interna de energía, se reducirán sus posibilidades de creci
miento econ6mico y aumentará su dependencia financiera.Y 

Esto se vincula a la necesidad de hacer frente a las obli 
gaciones del endeudamiento externo. La situaci6n señala la 
gravedad de los problemas econ(micos y financieros, y la vul 
nerabilidad de las econanías latinoarrericanas ante el inpac= 
to de las perturbaciones que transnite el sistema econ(mico 
internacional. 

A los hechos econ6micos se sunan los de carácter político 
y estratégico. Pese a haber expresado su interés en obtener 
una mayor participaci6n en las decisiones críticas para el 
sistana mundial adoptadas en los organisrros financieros nul
tilaterales, así caoo en los foros de los organisrros de las 
Naciones Unidas y en las conferencias y reuniones políticas 
de los paises industrializados, llrrérica Latina s6lo podrá 
avanzar en el logro de sus netas a nivel internacional, cuan 
do sea capaz de sumar las fuerzas individuales de sus países 
a una voluntad concertada, actuando de corrún acuerdo. 

WINERABILIDAD, DESARROLID Y SEX3URIDAD EX:XNCMICA REGICNAL 

En el plano estratégico, el conflicto del Atlántico Sur puso 
de manifiesto los alcances y la profundidad de la debilidad 
intrínseca de ~rica Latina en este ánt>ito. 

La vulnerabilidad externa de la regi6n -entendida corro la 
incapacidad para adoptar rredidas necesarias y adecuadas para 
evitar, neutralizar o minimizar los efectos negativos de ac
ciones provenientes del exterior- se expresa en varios pla
nos. En el ámbito econ(mico existe, en pri.ner lugar, la de
pendencia con respecto a la evoluci6n de la econanía de los 
países industrializados y a las rredidas adoptadas por éstos, 
y, en segundo, los factores condicionantes, corro por ejem
plo, la falta de disponibilidad de recursos y de políticas 
altemarivas que restringen la acci6n de los países latinoa
nericanos. 

El inpacto de las políticas de ajuste del mmdo desarro
llado sobre ~rica Latina es un ejenplo del pr~ factor; 
el endeudamiento externo -vinculado a la insuficiencia de 
los recursos disponibles para financiar, en condiciones ade
cuadas, el crecimiento econ(mico- constituye un hecho que se 
inscribe en el segundo orden de limitaciones señalado . .V 

Precisar la situaci6n de vulnerabilidad de la regi6n con
duce, conceptualzrente, a la necesidad de organizar los es-
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fuerzas de los países latinc:>arrericanos en la bdsqueda de ill1 
grado satisfactorio de seguridad colectiva regional. La segu 
ridad es ill1 concepto relativo y depende, en últillo término.
de la probabilidad de la amenaza que pueda ejercerse y del 
daño que ella podría causar sobre ill1 anplio espectro de valo 
res (bienestar, estatus, capacidad de acci6n independiente,
sobrevivencia, etcétera). 

En consecuencia, la "seguridad absoluta" no existe (rrucho 
rrenos si se considera que la seguridad en ill1 plano puede 
aumentar la amenaza en otros). 

Lo que se busca, en definitiva, es el fortalecimiento de 
la estructura econánica, la capacidad de desarrollo indepen
diente y la estabilidad política interna de América Latina. 
La seguridad se vincula así con el desarrollo; se la concibe 
COOD una de las posibilidades de desarrollo; una reducci6n 
de la vulnerabilidad que parte de la illlidad del Estado-na
ci6n para l<XJrarse en la dimensi6n regional.lO/r.a capacidad 
real de l<XJrar las netas de desarrollo que se busquen depen
de de las relaciones de poder existentes en el plano interno 
e internacional. 

La regi6n ha dado ya los primeros pasos para intentar al
canzar en el futuro la seguridad colectiva regional, ante la 
situaci6n vivida en el conflicto de las islas Malvinas. El 
Oonsejo Latinoamericano del Sistema Ec6namico Latinoamerica
no (SELA) ,l!/ en su VIII Reill1i6n Ordinaria, celebrada en Cara 
cas, en agosto de 1982, adopt6 una decisi6n al respecto: la
creaci6n de ill1 procedimiento de consulta, coordinaci6n y ac
ci6n que le permita "establecer su solidaridad regional rápi 
da y efectivamente", ante medidas econ6micas coercitivas, y
"reducir la dependencia y la ytllnerabilidad externa de las 
econcmías latinoamericanas" .12/ 

Estas medidas deben concretarse en canpos COOD el caner
cio, el financiamiento externo, el transporte internacional, 
los seguros y reaseguros, la tecnol<XJía y la autosuficiencia 
alimentaria, mediante "la cc;mplementaci6n e integraci6n eco
nánica entre los mismos" .13/ 

La adopci6n formal de esta decisi6n constituye el punto 
de partida. Sin embargo, existen numerosos y críticos obstá
culos que deben ser superados si se desea materializarla. En 
tre ellos, cabe citar las heter<XJeneidades étnicas y cultura 
les existentes entre las distintas subregiones (Caribe, Jlmé= 
rica Central, Oono Sur, etc.); las diferencias de regímenes 
políticos y orientaci6n ideol6gica de los mismos; los grados 
de desarrollo econánico; la dotaci6n de recursos y estructu
ras socioeconánicas; así COOD el mantenimiento _de enfoques 
geopolíticos, y los valores y formas de actuar decillon6nicas 
en el campo de la política exterior, que dificulten conside-
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rablemente el poder alcanzar y mantener posiciones de nego
ciaci6n conjunta 14/ ante los terras de vital :il!lportancia co
rro los señalados anteriornente. 

A esto se suman las estructuras de vinculaci6n con Esta
dos Unidos en el contexto del sistema interéllrericano; sin 
que la regi6n posea todavia una estructura propia, suficien
temente desarrollada, de adopci6n conjunta de decisiones en 
los planos politice, econ6mico y estratégico. Anérica Latina 
es la única regi6n en desarrollo, unida a una superpotencia 
por este sisterra de vinculaciones, que no posee, al menos, 
un rrecanismo propio equivalente, que le posiliilite la adop
ci6n de decisiones aut6nornas. 

Para obtener un grado adecuado de seguridad en el plano 
econ6mico; es decir, para superar su actual situaci6n de vul 
nerabilidad externa, Anérica Latina debe I!Ddificar su inser= 
ci6n en la econania internacional, tanando en cuenta la ex
periencia que le brindan los hechos políticos y las pautas 
de interacci6n que han caracterizado sus relaciones con los 
centros industrializados. 

Mientras este proceso no sea puesto en marcha, la regi6n 
continuará soportando, sin posiliilidad de evitarlo, una par
te desproporcionada del proceso de ajuste que efectúan las 
econanias de los paises desarrollados.15/ Ahora bien, cuando 
esta crisis sea superada, América Latina aún deberá hacer 
frente a los al tos costos y asirretria de oportunidades que 
plantea el creciente proceso de integraci6n de las econanias 
centrales. 

En consecuencia, la disminuci6n de la vulnerabilidad, y 
el contar en el futuro con mayores posibilidades de lograr 
un desarrollo auton6mico, depende de la capacidad de rrodifi
car las pautas actuales de inserci6n internacional, y de pro 
fundizar y fortalecer el proceso de cooperaci6n e integraci6ñ 
regional. Ambos planos de acci6n son interdependientes, y se 
afectan mutuamente. 

AIGJNOS Fl\C'IORES QUE AFOCTAN 
LA VUlNERABILIDAD EXXNCMICA DE AMERICA LATINA 

La vulnerabilidad econ6mica externa de Anérica Latina se ex
presa en distintos carrpos: canercio, finanzas, al.imentos, 
tecnología y energia. Todos estos sectores están vinculados 
a un estado de desarrollo, imitativo de las pautas de consu
rro de los centros industrializados, que se expresa rrediante 
distintos rrodelos: industrializaci6n, basado en la sustitu
ci6n de importaciones; producci6n agraria o minera para la 
exportaci6n y el rrodelo industrial "exodirigido". 
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De la tesis basada en que el desarrollo debía tener su 
centro de gravedad en la sustituci6n de :inportaciones sepa
s6 a su -::>puesto: el desarrollo tendría que basarse, casi ex
clusivamente, en el rrercado de los centros industriales.16/ 
Posterionrente, tras agotar las posibilidades del primer m::>
delo, y sufrir las desastrosas consecuencias del segundo, pa 
rece carenzar a inponerse un tercer criterio, producto de ia 
expP..riencia adquirida. La vfa más conveniente parece ser una 
canbinaci6n de ambos: la sustituci6n de :inportaciones adecua 
darrente canbinada con una poHtica de praroci6n de exporta-
ciones. A nodo de ejemplo, se considerará la situaci6n de 
vulnerabilidad en varios de estos canpos. 

La vulnerabilidad en el aampo del aomeraio 

En el contexto actual, una de las expresiones centrales de 
la vulnerabilidad externa de la regi6n es la :inportante dis
minuci6n de su participaci6n en el oamercio internacional, 
tanto en el sector agrícola, caro en el de minerales, can
bustibles y manufacturas. Mientras en 1950 las exportacio
nes de la reqi6n sumaban el 12.4% de las exportaciones ~ 
diales, .en 1981 este porcentaje se había reducido al 6%.17/ 
Tambiél. se produce una contracci6n de las :inportaciones, si 
bien en este caso se logra una distribuci6n más equilibrada 
del canercio, reduciél.dose la participaci6n de los paises 
industrializados en las exportaciones de la regi6n del 77. 2% 
al 62.1% (entre 1963 y 1981); a la par que aurrenta el porcen 
taje de los países en desarrollo del . 9% al 5. 8% en el mim 
periodo, y el canercio intralatinoarrericano de exportaciones 
crece del 15.2% al 22.5%.18/ El miSITO tipo de proceso se pro 
duce en cuanto a las :inportaciones de la regi6n. -

El comercio de invisibles (transportes y seguros) consti
tuye una pesada carga en los déficits de la balanza de bie
nes y servicios de la regi6n (20% del total, desde princi
pios de la década de los ochenta) . Al factor econ6nico se su 
ma el estratégico: tres cuartas partes del carercio exterior 
de América latina es transportado por buques de bandera ex
tranjera.19/ 

Un fen6reno equivalente se presenta en el área de los se
guros y reaseguros. El conflicto de las islas Malvinas condu 
jo al Lloyd's de IDndres a suspender la cobertura de riesgos
de transporte para las operaciones originadas o destinadas 
a la ?..ona de conflicto; esto ocasion6 serios perjuicios a 
numerosos países latinoamericanos, 20/ y darostr-6 a América 
Latina la imperiosa necesidad de organizar su propio sistema 
de seguros y reaseguros, para evitar la :inposici6n de Iredi
das coercitivas desde el exterior. 
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La vulnerabilidad financiera 

En cuanto a la situaci6n financiera, sin considerar el tema 
en este trabajo, resulta imprescindible señalar la gravfs:ima 
si tuaci6n que enfrenta. El endeudamiento externo de la re
gi6n es de tal magnitud que en el caso de Argentina, México, 
Ecuador, Brasil y Chile el total de exportaciones de bienes 
y servicios en 1982 no alcanzaba a cubrir el servicio de la 
deuda; mientras que Venezuela, Colanbia y Pero, apenas si 
podfan satisfacer estos servicios. 21/ 

Qüzá, el endeudamiento externo se convierte, de esta ma
nera, en la ItEjor fuente de vulnerabilidad de la regi6n, ya 
que impide que se realicen las importaciones de insunos in
dustriales y bienes de capital necesarios para su desarro
llo; asimisno, la obliga a vender a precios muy bal.atos sus 
productos (por el efecto de constantes devaluaciones) y, en 
definitiva, pone su futuro en situaci6n de extrema dependen
cia de las fluctuaciones de los mercados financieros inter
nacionales y de las políticas m::metarias de los paises in
dustrializados,22/ reduciendo, de manera efectiva, sus posi
bilidades de determinar las modalidades de su desarrollo. 

Da vulnerabilidad en el campo energético.nl 

1\rrérica latina presenta serios contrastes en el plano ener
gético. El 81% de la energfa pr:imaria comercial utilizada 
en la regi6n fue aportada por los hidrocarburos. la tasa 
anual de crecimiento del consuno de este tipo de energfa 
7.65% fue la más alta del mundo en los años 1979-1981.24/ 

A la distorsi6n existente en la diversificaci6n de las 
fuentes energéticas (el petr6leo concentra más del 65% 
del consurro), se une el hecho de que 1\rrérica latina expor
ta la mayor parte de los canbustibles que produce (aproxi
madairente 77%) a los paises industriale!?, y deja s6lo un 
23% para el uso interno de la regi6n,25/ que se ve obliga
da a importarlos, con enor!tEs efectos negativos sobre la 
balanza de pagos, la deuda externa, y, en general, sobre 
los recursos financieros para el desarrollo. 

Tcrnando en cuenta por lo llEnOS el 10% de las reservas 
mundiales (en esta est:imaci6n no se consideran las vastas re 
servas potenciales que -según los estudios prel.irni.llirres rea:: 
lizados hasta el norento- parecen albergar las cuencas sub
marinas del Atlántico sur latinoamericano y la Antártida), 
la regi6n todavfa está muy lejos de satisfacer sus necesida
des en materia de desarrollo tecnol6gico en este campo, pese 
a los notables avances realizados por las errpresas estatales 
de México, Venezuela y Brasil. 
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Básicarrente, aún persiste en la regi6n la necesidad de 
acudir a la contrataci6n de los servicios de las errpresas 
transnacionales para sus actividades de prospecci6n, explo
taci6n y procesamiento. Por otra parte, la insuficiencia 
de los esfuerzos realizados en investigación y desarrollo, 

. pese a notables excepciones, caro los progresos con el al
cohol, la utilización de la biomasa y la geoter:mia, dificul 
tan sensiblenente la adaptaci6n del patr6n de consum:> a las 
fuentes de energía no convencionales. 

Por otra parte, debe tanbit§1 observarse el papel jugado 
por la energía caro uno de los factores que condicionan la 
viablidad de una política externa autonómica. 

Los hidrocarburos, particulanrente el petr6leo; así caro 
otros recursos energéticos (hídricos) , jugaron papeles impar 
tantes en la modificaci6n del grado de viablidad econámica,
capacidad de proyecci6n política y dimensión estratégica de 
nuchos países de Anérica Latina. Hasta hace una década, cuan 
do el costo del petr6leo aún no indicia de manera esencial -
en las balanzas externas, las distinciones entre "países ex
portadores netos de petr6leo y países importadores netos" 
-que hoy significan diferencias sustantivas en la capacidad 
de acción en el plano interno e internacional- no existían 
o eran rrúninas.26/ 

El control de los hidrocarburos y el interés por otras ma 
terias primas y recursos considerados estratégicos, constitU 
yen una de las principales causas de tensiones y conflictos
con las potencias extrarregionales, y los actores transnacio 
nales e internacionales. Cabe citar, entre otros: los proble 
mas vinculados al papel de los hidrocarburos en la política
bilateral entre Estados Unidos y México, y entre Estados Uni 
dos y Venezuela; así caro las tensiones germano-estaduniden:: 
ses, cuando Alemania Federal apoya con tecnología y financia 
miento un desarrollo tecnol6gico nuclear relativarrente inde:: 
pendiente del Brasil, y tanbién la preocupación norteamerica 
na con respecto a una creciente vinculación de Argentina con 
la Uni6n Soviética, de la que se derivan ciertos avances tec 
nol6gicos y mater~;!.~s, neCesarios para el desarrollo de su
capacidad nuclear.111 

Además, la evoluci6n del rrercado petrolero internacional 
genera una vulnerabilidad político-económica creciente en 
los países exportadores e iroportadores netos de hidrocarbu
ros. 

Al tener caro uno de sus prop6si tos el disminuir su depen 
dencia del rrercado norteamericano, los principales países -
exportadores latinoanericanos realizaron iroportantes esfuer
zos para diversificar sus rrercados externos. ~ico disminu-
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y6 sus exportaciones de hidrocarburos a Estados unidos de 
84.2% del total de sus exportaciones en 1979, a 49.8% en 
1981,28/ desplazando esos voltúrenes de crudo a Jap6n, Gran 
Bretaña, Francia, Israel y canadá, en el grupo de paises 
desarrollados; a varios paises de Centroamérica y el Caribe 
( jnnto con Venezuela) , en virtud del Acuerdo de San José, 
y a Brasil y Uruguay. Venezuela, por su parte, realiz6 una 
intensa canpaña para atmlei'ltar sus ventas en Europa O.::ciden
tal (particularrrente en Alemania Federal) y para diversifi
car su cartera de ccnpradores, vendiendo aproximadamente nn 
mill6n de barriles diarios a Estados unidos del total de 
l. 6 a l. 7 millones de barriles diarios de sus exportaciQ11.es 
durante 1982. 
~ico y Venezuela pensaron que el hecho de ser Estados 

unidos el importador neto rrás importante de hidrocarburos pa 
ra arrbos paises, les permitiria contar con W1 elem:mto de ne 
gociaci6n en el conjunto de las relaciones econ(micas bilate 
rales con la superpotencia ("garant!a de suministros") .29/ -

Esperaban que su influencia alcanzar!a a cubrir incluso 
los intereses politice-estratégicos divergentes {podrían uti 
!izar los hidrocarburos en el Caribe y Centroamérica can:> -
instrtmlei'lto de politica exterior, frente al proyecto de la 
"cuenca del Caribe" de la administraci6n Reagan) . 

Este supuesto de independencia creciente se cumpli6 en al
gunos aspectos parciales (no por ello nenos .inportantes) , y 
permiti6 cierto despliegue autonánico durante los años de 
auge del nercado petrolero internacional. CUando éste pierde 
su fortaleza y caen los precios, en un contexto de recesi6n 
global generalizado, la mayor parte de los mianbros de la 
OPEP (con excepci6n de algnnos productores del Golfo Pérsi
co) y los paises en desarrollo exportadores que no pertene
cen a la organizaci6n, sufren una severa reducci6n de su ca
pacidad de ejercer influencia en el sistema internacional. 

En los casos de ~ico, Venezuela y Brasil, el gigantesco 
crecimiento de su deuda, concentrada en préstarros de la ban
ca privada nortearrericana y, en menor grado, en aportes eur.2 
peas y japoneses, .inplica, en prir!er lugar, la necesidad de 
saneterse a una r!gida disciplina financiera ortodoxa, a tra 
vés de los organiSl!Os financieros internacionales (FMI), se= 
g(in los criterios de la banca privada, originados en los pa,! 
ses industrializados. 

Indirectamante, sin embargo, las limitaciones que surgen 
para la puesta en marcha de una politica exterior de orien~ 
ci6n independiente son atln mayores. !.Ds paises deben adecuar 
lo sustantivo y concreto de su política exterior a la nueva 
situaci6n de crisis. Esto significa aceptar no s6lo en mayor 
grado los requerimientos de la contraparte en el campo eco~ 
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mico, ann cuando resulte inconveniente para los propios in
tereses, sino, también, tener que ceder posiciones en el pla 
no politice y estratégico. -

la stma de los factores rrencionados rrodifica sustancial
mente la capacidad auton6mica puesta en evidencia tanto por 
los paises exportadores (~ice, Ecuador, Venezuela) , caro 
por los importadores más inportantes de la regi6n (Brasil). 
Esta necesidad de adecuar políticas externas a restricciones 
impuestas por la situaci6n económica internacional modifica 
la poUtica exterior de la mayor parte de los paises latinea 
Irericanos, en canpos que desbordan el plano econ6mico. -

La vulnerabilidad cient{fico-tecnol6gica ~ 

En este sector de vital importancia, la regi6n no tiene sufi 
cientes recursos humanos calificados. El total de investiga:: 
dores (principalmente, cientfficos e ingenieros) de Arrérica 
latina, en 1973-1974 representaba cerca del 1.8% al 2% del 
total mundial; es decir, este porcentaje resultaba ser infe
rior al de Asia (9. 5%, excluyendo a Jap6n) y s6lo superior 
al de Africa. Obviamente, existe una enorire brecha entre es
tos indicadores y los de las regiones y paises industrializa 
dos caro Arrérica del Norte 24 .1%; Europa Occidental 17%; los 
paises socialistas 32%, y Jap6n, Australia y otras naciones 
asiáticas 14. 3%.31/ Si bien varios paises han realizado pro
gresos significativos en los años transcurridos (Brasil, Cu
ba, Venezuela, y ~ice), esta circunstancia no alcanza a 
modificar en lo esencial la situaci6n existente. 

También se registra nn bajo ritno de inversiones en inves 
tigaci6n y desarrollo. En 1973-1974 los gastos represen~ 
el 1.06% del gasto mmdial. Mientras la inversi6n del mundo 
se ha Im.Il tiplicado dos veces y Iredia en casi una d~ada, se 
estima que la participaci6n de Atrérica latina ha crecido en 
nn porcentaje de 1.3% a 1.4% (o sea, nn 10%-12% anual) .32/ 
Asimisno, el nivel de productividad obtenida con estas in
versiones es relativamente bajo. 

De igual manera, se puede observar que la mayor parte de 
las tecnologfas disponibles en la regi6n son importadas de 
los centros industriales, y que muchos esfuerzos de investi
gaci6n y desarrollo se orientan hacia la Irejora de productos 
ya existentes, en vez de a la creaci6n de nuevos productos, 
y a la elaboraci6n de nuevos procesos.33/ 

Por t'iltixro, en el sector de tecnologfas de transformaci6n, 
la biotecno1ogfa, microelectr6nica, rob6tica in(lustrial; ff
sica del estado s6lido, etc. , han generado una verdadera re
voluci6n industrial. Es aquf donde se observa la debilidad 
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cientHico-tecnol6gica de la regi6n, pues incluso los paises 
rrayores (con excepci6n quizá de Brasil) no se hallan en con 
diciones de incorporar estas innovaciones a su producci6n, -
reduciéndose sensiblemente sus condiciones de competitivi
dad. 

AMERICA LATINA EN EL PRESEN'IE REX;IMEN 
DEL SISTEMA INTERNl\CICNAL 

Vinculaciones con los centros y alternativas 

Los factores señalados anteriormente, identifican algunas de 
las áreas criticas de la vulnerabilidad econánica externa de 
Arrérica Latina. Una estrategia a largo plazo para fortalecer 
la posici6n de la regi6n reauiere de acciones en el rrarco in 
terno, que se lleven a cabo ·por medio de un rrayor esfuerzo
Y participaci6n de todos los paises en este prcceso de coope 
raci6n intrarregional "en áreas y actividades priorita- -
rias" ,..14./ asf caro de un análisis a fondo de las posibilida
des existentes para diversificar y reorientar las vinculacio 
nes externas, de rranera que ~stas contribuyan a superar los
problemas planteados. 

En este contexto, la regi6n adopt6 ya oport.unamante la de 
cisi6n de estrechar relaciones solidarias con los paises en
desarrollo. Además de observar la evoluci6n de estas relacio 
nes (que no son objeto de este trabajo), se requiere exami-
nar las pautas que caracterizan las vinculaciones de Anéri
ca Latina con los paises industrializados, y las posibili
dades que brinda el actual r~:i.nen internacional para modif_i 
car la presente situaci6n. 

Ante la critica situaci6n econrnrl.ca que enfrenta la re
gi6n en el sistema internacional, se tiende a perder de vis
ta que ella también forrra parte del resultado de los canbios 
operados, debido a la intensidad y anplitud de su participa
ci6n polftica, econánica y estraMgica en el rrarco nundial. 
Las dificultades existentes parecen obstaculizar la conside
raci6n más detenida de este hecho. 

Ahora bien, Anérica Latina (pese a los elementos analiza
dos en secciones anteriores) tienen un rrayor peso relativo 
en el sistema internacional: y constituye actualnente un ¡:>a.!' 

ticipante más activo en el escenario mundial. Este responde
no s6lo a factores econtnri.cos tanto positivos caro negativos 
(la deuda externa de la regi6n) sino a su capacidad dercostra 
da durante gran parte de la ~ada pasada para actuar poUt:I 
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camente en el Fla110 internacional. Además, cuenta con cier
ta habilidad para concertar esfuerzos, ya sea regional.rrente 
o con los países en desarrollo, y con capacidad de canpren
der la dinámica del sistema. 

Es así que la región ha obtenido avances parciales en el 
campo de la industrialización; en el control de los recur
sos básicos; en la diversificación del comercio y en algu
nos sectores tecnol6gicos. También ha mxlificado gradual.rren 
te su inserci6n en el sisterra, mediante la creaci6n de nue= 
vos subsisterras de vinculaciones, integrados con actores en 
desarrollo de significativo potencial, y con actores indus
trializados. Así, Brasil y Argentina han desarrollado ~E 
tantes vínculos econánicos con los países árabes de la OPEP 
y Africa del Norte, ampliando sus relaciones con Africa 0::::
cidental; y México y Brasil han intensificado sus lazos 
econánicos con Japón. 

Por su parte, los países latinoamericanos de la cuenca 
del Pacífico realizan esfuerzos en pos de un mayor intercam
bio comercial y un mayor contacto cultural y político con 
los Estados del sudeste asiático. De igual manera, intentan 
intensificar sus relaciones económicas y acuerdos políticos 
con Europa O::::cidental, y, aunque en menor grado, también 
efectúan estos acercamientos en el campo comercial con los 
países socialistas. 

I~ existencia de estos nacientes subsistemas de vincula
ción ofrece ya elenentos distintos para el juego autonómico 
de América Latina. Si bien el interés de cada Estado lati
nOéll!Ericano en uno u otro subsistema variará en funci6n de 
circunstancias políticas y econ6rnicas -naturalmente con 
prioridades de vinculaci6n en su conjunto-, están aparecien
do nuevas posibilidades para defender e intentar fortalecer 
los esfuerzos que se realizan en pos de la reestructuración 
del sistema internacional. 

Lo anterior no significa que la regi6n se halle en condi
ciones de reemplazar el peso asignado a los ejes hasta aho
ra focales de su vinculaci6n externa -Estados Unidos y Euro
pa O::::cidental- por los nuevos centros arergentes; significa 
s6lo que puede ampliar su capacidad de maniobra nediante la 
diversificación de sus vinculaciones. 

Asimismo, el que la región haya mantenido carro centros 
principales a los del rm.mdo occidental, significó en cierto 
grado que se relegara al Japón; que en el plano económico 
posee una dimensión equivalen te. Por razones de proximidad 
geográfica, vinculaciones culturales y económicas tradicio
nales, y por concepciones estratégicas, la región parece 
haber aceptado autolimitarse en sus relaciones con los cen
tros industriales a Estados Unidos y Europa O::::cidental. Es 
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por esto que Jap6n ha jugado hasta ahora un papel que, en 
la medida de su potencial, resulta relativamente menor. 

205 

Ello implica, tácitamente, aceptar una divisi6n de áreas 
de influencia en que América Latina tendría que quedar ubica 
da bajo la 6rbita de Estados Unidos. Hasta el presente, los
juegos "autonanistas" de la regi6n han puesto su mayor espe
ranza caro factor canpensacbr del predominio norteamericano 
en Europa Q::cidental y no han explorado sistemáticamente los 
centros qua-pueden también desanpeñar dicho papel. 

Esto parece deberse, por una parte. a que la inserci6n econ6-
mica de América Latina en el sitema internacional se produjo 
antes que la regi6n lograra obtener una inserci6n política 
más madura e independiente. También parece responder a que 
los países de la regi6n no tienen la suficiente confianza 
en su propia capacidad para desaTq?eñar roles más protag6ni
ces en el sistema internacional. 

Parte de lo expuesto para Jap6n, cono nuevo potencial ac
tor significativo para América Latina, vale -en menor grado 
y con mayores condicionamientos- para la Uni6n Soviética y 
la Europa socialista. Aquí también se observa que las res
tricciones debidas a las orientaciones ideol6gicas han logra 
do destacar en cierta forma por sobre las situaciones y ron= 
diciones objetivas del canercio, la transferencia de tecnolo 
gía y los restantes factores críticos. En los tiltim:>s años -
se observa un esfuerzo renovador por parte de varios paises 
de la regi6n para superar esta valla l.imitante, que, si bien 
ha sido externamente generada, ha sido también aceptada in
ternamente por :inportantes actores subnacionales (fuerzas 
armadas, grupos econ6micos daninantes, etcétera) • 

Para incrementar su capacidad de acci6n independiente, en 
funci6n de sus propios intereses y el de los países en desa
rrollo, la regi6n debe aceptar algunos de los nuevos elemen
tos que parecen caracterizar la estructura del sistema inter 
nacional. Entre ellos, su creciente ccxrplej idad; el rápido -
aumento del ntimero y la diversidad de actores; la multiplica 
ci6n exponencial de interacciones, y el surgimiento de nurne"= 
rosas contradicciones que ccxrplican, notablemente, la formu
laci6n y puesta en práctica de la política exterior, y la 
coordinaci6n de las polfticas regionales. 

El uso adecuado de las contradicciones econ6micas, políti 
cas y estratégicas que se generan entre distintos grupÜs de
actores y en el seno de los miSIIDs, constituye una veta de 
riquísim:> material que la regi6n apenas comienza a des=u
brir. Entre estas contradicciones son cruciales las que exis 
ten entre los centros occidentales industrializados y Jap6n-; 
y las del sistema occidental con los países socialistas. Da-
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das las características del presente trabajo, se analizarán 
tmicamente las principales pautas de las relaciones políti
co-econ6micas entre los subsistemas del bloque occidental. 
Ello permitirá seññlar las posibilidades que tiene América 
latina. 

EL SUBSISTEMA TRILATERAL: 
ESTAOOS UNIOOS-EUIDPA OCCIDENTAL-JAI'CN 

Estos actores son los centros del sistema capitalista, y to
dos se adhieren a un sistema de valores e intereses. No obs
tante, la puesta en práctica de los miseros genera nUITerosos 
conflictos y desacuerdos. En el rrarco de sus políticas exter 
nas, canparten los siguientes objetivos:35/ -

-contener el avance de la Uni6n Sovi~tica y el sistema so 
cialista en la oampetencia por el predominio global: -

-Asegurar el rrantenimiento, estabilidad y fortalecimiento 
del sistema capitalista, propiciando y controlando los cam
bios estructurales necesarios para llevar esto a cabo. 

-cooperar con algunos países seleccionados del Tercer Mun 
do para poder rrantener la estabilidad general de ese subsiste 
rra, reduciendo las posibilidades de una s.rra dé potenciales que 
pueda nndificar, en profundidad, las estructuras básicas del 
orden internacional vigente. 

Si bien existe pleno acuerdo en el plano general sobre es 
tos tres cbjetivos, en la práctica, surgen enonnes desencuen 
tras. I.Ds intereses resultan conflictivos, tanto en el plana 
de los prop6sitos caro en la forrra de rraterializarlos. Ade
más de las conocidas diferencias respecto al pr:ilrer objeti
va, la pr:ilrera contradicci6n importante surge en cuanto al 
rrantenimiento y fortalecimiento del sistema econ6mico capita 
lista, dada la creciente oampetencia econ6mica entre ,Tap6n,
Europa y Estados Unidos. 

Ad.enás de los diversos factores econ6micos (recesi6n in
ternacional, limi taci6n en el acceso a los mercados: etc.) y 
de los enormes déficits registrados por Estados Unidos y Eu
ropa Occidental en su canercio bilateral con Jap6n, se aña
den los desacuerdos habidos en la coordinaci6n de la políti
ca energ~tica. Se surran, asimisrro, las dificultades aue pre
senta la adopci6n de posiciones comunes frente a los países 
en desarrollo, en virtud de la existencia de intereses oampe 
titivos en todos los planos (canercio, negociaciones globa-
les, asistencia e inversiones, ~tera) . 

Por tlltillo, los serios problemas generados en el campo fi 
nanciero y m::>netario por las políticas i.npuestas por Estados 
Unidos canpletan un cuadro que, si bien no pretende de nin~ 
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na manera asegurar el fin de los acuerdos básicos entre las 
principales potencias occidentales y Jap6n, ofrece espacios 
y flancos para la acci6n latinoamericana en el campo caner
cial, financiero y tecnol6gico. 

La década de los ochenta también presenta otros canbios 
importantes. El criterio generalmente aceptado en :atropa 
Occidental y Jap6n, hasta hace pocos años, de que Arlérica 
Latina constituía un área casi exclusiva de influencia de 
Estados Unidos, ha ido variando gradualmente -en particu
lar en EUropa Occidental- no s6lo en el plano canercial, 
sino también en el político y ec:on(inico. 

Esta nueva apertura de la acci6n europea en América La ti
na no es casual, pues responde a factores estructurales. 

Tanto Europa Occidental, caro Jap6n y Arlérica Latina (sin 
tanar en cuenta su .inportante diversidad en cuanto a grado y 
potencial de desarrollo) constituyen, básicamente, potencias 
regionales. Eurqla Occidental y Jap6n poseen una capacidad 
de acci6n global en el campo econemico; pero en los planos 
político y estratégico se reducen las posibilidades aue tie 
nen de proyectar su influencia sobre algunas zonas del m.md.O 
en desarrollo. 

En cuanto a las relaciones econemicas, el hecho de consti 
tuir junto a Estados Unidos los centros predaninantes del -
sistara econemico occidental, y de que tengan acuerdos para 
garantizar el mantenimiento del sistara, no inpide que Jap6n 
y la CEE carpitan entre s!, y con Estados Unidos, en la b6s
queda de mercados y fuentes de aprovisionamiento de materias 
primas, energía y recursos estratégicos. 

As!, en algunos planos y en distintos grados, tanto Eu
ropa caro Jap6n presentan vulnerabilidades del miSYO tenor 
que las de Arn&ica Latina. Dado su carácter de potencias re
gionales, :atropa Occidental y Jap6n coinciden en prooover el 
nultipolarigyo político, econemico y estratégico; ya que un 
régimen bipolar restringe significativamente su capacidad 
de maniobra en el plano internacional, sanetiéndolos a dis
tintos grados de subordinaci6n, con respecto a Estados Uni
dos. 

Por tanto, existen potencialmente ciertas áreas donde se 
pueden lograr acuerdos entre Am&ica Latina, Europa Occiden
tal y Jap6n, dado que los tres actores desean un escenario 
nul tipolar, que contribuya a amnentar sus capacidades autc>n& 
micas individuales. Esto pennitir!a utilizar positivamente 
las contradicciones Este-oeste y minimizar las Norte-sur. 

Situaci6n ésta que despierta el interés por hallar otros 
actores -en este caso, regiones en desarrollo suficientanen
te avanzadas- que favorezcan estos prop6sitos. 
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América Latina siempre ha sido considerada el posible so
cio de Europa Occidental; mientras Jap6n hallaba su equiva
lente, entre otros, en los países de ASEAN. Adanás, durante 
los "Ciltinos años, Jap6n ha denostrado mayor inter~s por Airé
rica Latina; y la CEE ha avanzado en el establecimiento de 
acuerdos econánicos con la ASFAN.36/ cada centro puede desan 
peñar, entonces, cierto papel carpensador frente al otro, eñ 
estas regiones en desarrollo, en funci6n de la diversifica
ci6n de los vínculos políticos y econánicos que intentan ma
terializar tanto los países de ASEAN caro los de Arrérica La
na. Para finalizar, el intercambio carercial y los contactos 
directos entre Arrérica Latina y ASEAN han crecido durante 
los "Ciltinos años. Se presenta ~sta entonces caro un área que 
requiere un estudio sistanático de posibilidades y de la con 
fonnaci6n, en distintos grados de avance e interacci6n, de
ejes de vinculaci6n CEE-Jap6n; CEE-Arrérica Latina; CEE-ASEAN; 
Jap6n-Arrérica Latina; Jap6n-ASFAN; Arrérica Latina-ASEAN. 

Las relaciones América Latina~CEE 

Las relaciones entre América Latina y Europa Occidental no 
s6lo ofrecen elementos que sirven para analizar y hacer fu
turas correcciones del rumbo que se ha seguido, sino que 
tambi~ ofrecen materia de reflexi6n para aquellas que pue
dan establecerse gradualrrente con Jap6n. 

¿CUáles son las percepciones de ambas partes con respecto 
a sus relaciones? En el plano estratégico existen sustancia
les diferencias en el orden de prioridad e importancia asig
nado a los conflictos Este-Oeste y Norte-Sur. Esto se deriva 
de las diferencias estructurales, circunstancias estratégi
cas y ubicaci6n geográfica de ambas regiones. Sobre Europa 
pesa más la amenaza del conflicto Este-oeste. Este problema 
resulta de menor importancia para Arrérica Latina, aue se en
cuentra alejada de los escenarios centrales de conflicto y 
está: fundamentalrrente interesada en su desarrollo, por lo 
que se considera prioritarios los temas a g vinculados en 
el contexto de las relaciones Norte-SUr. 

La inserci6n valorativa del otro actor en el contexto Nor 
te-SUr, tambi~ crea un área de conflicto. La CEE destaca -
sus obligaciones con actores de menor desarrollo (los países 
1\CP) o sus vinculaciones geopolítico-geográficas (países 
mediterráneos y árabes). Tarnbi~ considera a América Latina 
caro la regi6n nás evolucionada del Tercer .t-1mdo y enfatiza 
el carácter de potencias emergentes de algunas de sus nacio
nes. Por su parte, Arrérica Latina se autoperc:ibe caro una r~ 
gi6n en desarrollo que, en ~os generales, no posee en 
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la práctica, la capacidad gue le asigna Europa. En su inte
racci6n con ésta, particulannente en el plano econánico y 
financiero, la regi6n se ha sentido crecientarente frustra
da. Observa que existe una seria contradicci6n entre la apa 
rente importancia que se le asigna desde el punto de vista
político, econánico y estratégico caro "socio'; potencial de 
Europa21/ y la realidad de relaciones comerciales y finan
cieras en franca declinaci6n.38/ 

Los resultados obtenidos por intennedio de los acuerdos 
bilaterales realizados por Argentina, Brasil y .México no han 
sido considerados favorables por estos países. 391 Esta cir
cunstancia conduce a desalentar sus esfuerzos en pos de la 
obtenci6n de acuerdos en el plano regional. 

En el caso de los actores regionales latinoamericanos co
rro el SEIA, y las unidades diplcnáticas de los gobiernos des 
tacados ante la CEE, los Grupos Latinoamericanos (GRULA), fu 
do que el objetivo es establer acuerdos econánicos sustantf: 
vos entre anbas regiones y que éstos, tras muchos años de 
"diálogo"40/ no han podido ser obtenidos, se genera una ere 
ciente frustraci6n. Las medidas econánicas de carácter coer= 
citivo aplicadas por los países europeos durante el conflic
to del Atlántico Sur contribuyeron en gran medida a enfriar 
a"Cín nás las relaciones entre la CEE y .Arrtérica Latina. A raíz 
de las sanciones europeas, ~rica Latina suspendi6 el 
"diálqgo" con la CEE y estableci6 condiciones para renovar
lo. 41/ A consecuencia de ello, Europa <X::cidental (algunos 
países en particular) y la CEE están praroviendo un nuevo 
acercamiento. 

Corresponde ahora comentar la situación qtE se percibe desE 
el punto de vista de los actores europeos. La vinculaci6n de 
la CEE con ~rica Latina se halla lejos de haber provisto 
las satisfacciones que ofrecen las relaciones con los países 
asiáticos (ASEAN), éon los países mediterráneos o con eü gru 
po árabe. Estos tres agrupamientos han detentado lugares -
nás destacados ¡e .Arrtérica Latina en la lista de priorida
des europeas. 42 · Además, la presencia de Estados Unidos taro
bien ha rroderado las expectativas y los objetivos europeos 
con respecto a la regi6n. 

Seg"Cín la evaluación europea,43/ lo limitado de los resul
tados obtenidos se debe a las dificultades de la CEE para po 
ner en práctica nuevas políticas de relaci6n con ~rica r.a= 
tina, dadas las divergencias entre los intereses políticos 
y econánicos de los miembros de la Comunidad; las tensiones 
existentes en sus relaciones con Estados Unidos; la situa
ci6n econánica global y los crecientes conflictos econánicos 
internos en el seno de la CEE. 
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Las relaciones América Latina-Estados Unidos4il 

Las relaciones de América Latina con Estados Unidos no par
ten de cero. Existe un registro hist6rico de interacciones 
que no s6lo ha gravado las perspectivas de Estados Unidos y 
de la regi6n; sino que permite identificar con precisi6n cuá 
les han sido los elementos que caracterizaron a esta rela- -
ci6n. 

La concepci6n "interamericana" consti tuy6 un eje central 
de la relaci6n. Se basaba, caro valor predaninante, en la su 
puesta identidad de intereses entre Estados Unidos y la re-
gi6n, tanto en el plano de desarrollo econ6mico, caro en el 
de la seguridad estratégica. Mientras en el prilrero se la 
atendía caro la adopci6n, por parte de los países latinoame
ricanos, de los valores liberales y el estilo de desarrollo 
norteamericano, tanto en el plano político corro el econ6mi
co; la segunda in'plicaba un carpraniso mutuo de defensa fren 
te (segllil la perspectiva norteamericana) a actores externos
de la regi6n. 

En consecuencia, esta percepci6n estratégica ha provisto 
no s6lo el contexto dentro del cual Estados Unidos ubica las 
relaciones con la regi6n, sino los valores que orientan a és 
tas. Por ello, las propuestas generadas en Ámérica latina en 
pos de un crecimiento econ6mico han sido sistemáticamente 
rechazadas por Estados Unidos, dado que estos planteas con
tienen elementos auton6micos y exigencias en el canpo de la 
apertura del canercio; el rronto, tipo y localizaci6n de las 
inversiones; las rrodalidades de transferencia tecnol6gica; 
etc. , que afectan no s6lo la perspectiva ideol6gica de las 
relaciones econ6micas externas norteamericanas; sino los in
tereses concretos en la estructura de relaciones entre las 
partes. Esto detennin6 una pauta de interacciones conflicti
vas, caracterizada por anplias decepciones y frustraciones 
de Latinoamérica, y una desvalorizaci6n e interpretaci6n 
err6nea de los requerimientos de la regi6n, por parte de las 
sucesivas administraciones del gobierno norteamericano. 

La evaluaci6n de las 111 tinas décadas demuestra que los es 
casos resultados positivos obtenidos por América r...citina han
sido logrados m:rliante esfuerzos concertados, en los cuales 
se suma el poder individual de los actores latinoanericanos. 
Los requerimientos de la regi6n han sido nonralrrente deteni
dos por Estados Unidos, aue intenta retardar la aplicaci6n 
de medidas, rrodificar objetivos 11ltirros, o limitarlas en su 
contenido y amplitud. Para ello, utiliza nonralrrente su po
tencial econémico -susceptible de transfonnar.se en recursos 
políticos- aplicándolo a la organizaci6n de "relaciones es
peciales" con países seleccionados de la regi6n que, por su 
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potencial, magnitud de :recursos, y gravitaci6n política, pue 
dan ejercer una influencia rroderadora o disruptiva en los es 
fuerzos de concertaci6n de voluntades de la regi6n. -

El ascenso de la administraci6n Reagan al poder adquiere 
particular .i.rrportancia para América Latina, en virtud de una 
especial combinaci6n del pensamiento geoestrat§gico y de las 
corrientes econánicas neo-conservadoras aue orientan la ac-
ci6n de este gobierno. -

La politica hacia América Latina adquiere un carácter ne
tamente bilateral, con pleno rechazo de las instituciones, 
foros y mecanismos para la negociaci6n y el diálogo multila
teral; cono no sean los ya existentes en el marco del siste
ma interamericano. 

En lineas generales, la poHtica económica hacia Latinoa
rrerica se estructura en torno a un conjunto de criterios pri 
vilegiados: la preeminencia de los objetivos de seguridad; -
el rol fundamental a jugar por el sector privado, que debe 
reanplazar en gran medida la acci6n directa de los gobier
nos; consecuentemente, la maxirnizaci6n del paradigrra de la 
econania de mercado caro gufay ITOtor de la economí.a interna
cional y de la poHtica econánica externa de Estados Unidos; 
la liberalizaci6n del comercio y supresi6n de restricciones 
.inpuestas por los paises en desarrollo a la acción de las 
El'; la reducci6n de la asistencia financiera directa; el én
fasis en los mecanismos de mercado, y en las relaciones bi
laterales; los enfoques estrat§gicos cono rectores para la 
asistencia y los criterios de la economí.a de rrercado, para 
las inversiones (cuenca del Caribe); asi cano la reactiva
ci6n de la econania de los paises en désarrollo. 

En consecuencia, es en este contexto donde son ubicados 
los problemas financieros y de endeudamiento de América TXtti 
na; el proteccionismo; la acci6n de las enpresas transnacio= 
na les y las altas tasas de inter~s. Esto conduce nuevarrente 
a un alto grado de conflicto entre la perspectiva latinoarre
ricana y la de Estados Unidos sobre la gravedad de los pro
blemas que enfrenta la regi6n y las soluciones requeridas 
para los mismos. 

La dirrensi6n y profundidad de estas diferencias ha sido 
claramente percibida, tanto en los foros multilaterales 
(reuni6n de ministros de econania y finanzas del GATI'; posi
ciones de Estados Unidos para la VI ~i6n UNCTAD) , cano en 
los foros de carácter econrnri.co interamericano (tíl tilra reu
ni6n de la OFA); en las declaraciones y dOCUireiltos oficia
les de poHtica econrnri.ca de la administraci6n Reagan, y en 
la poHtica bilateral realizada con los países de la regi6n 
en el tratamiento de temas criticos, cono el endeudamiento 
externo. 
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A ello se suma la aplicación de concepciones estratégicas 
que contenplan inclusive el uso de elementos coactivos y caer 
citivos para el cumplimiento de los objetivos de seguridad -
de Estados Unidos en la región. El caso del aumento de las 
tensiones en la cuenca del Caribe constituye un dramático 
ejenplo de esto. 

Los críticos problerras aue se enfrentan en· las relaciones 
con Estados Unidos y la profunda frustración aue marca el rro 
mento actual de relaciones con la CEE, favoreéen la realiza= 
ción de un esfuerzo serio y meditado de reordenamiento y re
valorización de las vinculaciones externas con los países in 
dustrializados. Las posibilidades de Jap6n se destacan en e~ 
te escenario. 

Las relaciones América Latina-Japón 

La posición internacional de Jap6n al carenzar la década del 
ochenta responde, plenamente, a los factores que condicionan 
su situación en el sisterra econé:tnico internacional. SUs tasas 
de crecimiento fueron del 10%, durante la década del se5en
ta, y de más del 5% entre 1976 y 1979 y si continúa así, le 
pennitirán superar el producto bruto nacional per cápita de 
Estados Unidos en los años noventa. Constituye la tercera 
potencia corrercial del rrundo; y su economía ha derrostrado 
rrayor éxito al enfrentar la crisis mundial que la de los res 
tantes países industrializados. Sin embargo, Jap6n presenta
el más alto grado de wlnerabilidad econé:tnica dentro del gru 
po de los países de la CXDE, ya que depende del corrercio in::
ternacional para proveerse de la casi totalidad de su petr6-
leo, gran parte de sus alimentos y rraterias prirras. Si bien 
el crecimiento econánico japonés se apoyó en la expansión 
del mercado interno e internacional; durante los últirros años, 
en que el mercado interno se ha deteriorado, las exportacio
nes juegan para el país un papel más inportante aue en el pa 
sado. · ·-

La energía constituye el talón de Aquiles de su economía. 
El incremento de los precios del petróleo en 1979 produjo un 
:importante déficit (7 641 millones de dólares) de la balanza 
corrercial, seguido por una cifra aún rrayor en 1980 (10 271 
millones de dólares), ya que los hidrocarburos representan 
el 50% del valor total de las :importaciones. En otro orden, 
sus exportaciones e :importaciones (103 032 millones de dóla
res y 110 672 millones de dólares en 1979) ubican a Jap6n 
tras Estados Unidos y la República Federal Al enana. le co
rresponde el 6.9% del valor total de las exportaciones y el 
7.3% del valor de las :importaciones mundiales.~ 
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Jap6n lirporta toda su lana, algod6n, bauxitc.> y niquel; 
nás del 90% del hierro y del cobre, y nás de la mitad de la 
nadera y pulpa de nadera. En estas circunstancias, el conce:e 
to de "seguridad econánica" difiere del de sus socios desa
rrollados.46/ ~s que de un establecimiento militar potente, 
la seguridad en este caso recide en su capacidad para diver
sificar sus mercados y fuentes de materias prinas, y evitar 
que los conflictos internacionales tengan efectos disrupti
vos sobre su carercio. 

Esta 6ptica de la seguridad tiene lirportantes efectos. Si, 
por una parte, crea tensiones con Estados Unidos (pais aue 
en términos de apoyo poHtico, seguridad estratégica y merca 
dos continlla desempeñando un papel fundamental para Jap6n) , -
en otro plano significa mantener un esfuerzo constante por 
expandir y profundizar sus vfuculos econémicos con las regio 
nes en desarrollo. Indudablerrente, las naciones rnienbros de
ASEAN mantienen su liderazgo en el plano de las relaciones 
econémicas, ya que el intercanbio carercial con Jap6n alcan
z6 los 26 mil millones de d6lares en 1980, y las inversiones en 
esos paises representaron el 19. 5% del total de las inver
siones de ultramar, supe;-adas s6lo por las inversiones japo
nesas en Estados Unidos .fl! 

los problenas centrales en la poHtica econémica externa 
japonesa contintlan localizados en los paises "Norte", parti
culanrente en Estados Unidos, aue sufre en 1982 un déficit 
de 20 mil millones de d6lares en su balanza carercial con 
Jap6n y recibe el inpacto -al igual que Europa O:::cidental
del liderazgo japonés en materia tecnol6gica y en los pro
cesos de restructuraci6n industrial. No obstante, se pres
ta creciente atenci6n a la participaci6n japonesa en el 
proceso de desarrollo de las econonúas del Tercer Mundo. 

En el caso de las relaciones econánicas con Anérica La ti
na, si bien nornalrrente Jap6n ha sido más cuidadoso aue Euro 
pa O:::cidental en la organizaci6n de sus vinculaciones con -
ésta, en una tácita aceptaci6n de la vigencia del principio 
de "área de influencia" de Estados Unidos, las "guerras co
merciales" hoy vigentes, lo inpulsan a desarrollar una pre
sencia más asertiva en la regi6n. 

El valor de las exportaciones japonesas a la regi6n cre
ci6n de 304 millones de d6lares en 1960 a 6 555 millones de 
d6lares en 1979, con una tasa de aumento anual del 17.5%
Por su parte, las inportaciones japonesas de Artérica Latina 
crecieron de 311 millones de d6lares en 1960 a 4 517 millo
nes de d6lare en 1979, lo que significa un 15.1% de creci
miento anual~ 

:E:n consecuencia, la participaci6n japonesa en el carer
cio latinoamericano creci6 significativai'Ie!lte durante los 
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últ.im:>s veinte años. Durante la pr:inera mitad de la d&:ada 
del sesenta JapcSn ocupaba un 3. 2% del total de las exporta
ciones de Anérica Latina, diez años más tarde, este porcen
taje alcanzaba el 5%. En cuanto a las inportaciones, la pc3.!' 

ticipaci6n de JapcSn se increm:mt6 del 3. 5% al 7. 2% durante
el misoo periodo. No obstante, existe un desbalance caner
cial favorable a JapcSn que se ha mantenido a lo largo de la 
últina. d&:ada.lli 

En cuanto a las inversiones directas en Anérica Latina, 
éstas han rrostrado un gran crecimiento desde fines de los 
años sesenta. En 1979, las inversiones japonesas acumuladas 
en la regi6n totalizaban 4 373 millones de d6lares; o sea, 
16.3% del total de las inversiones externas japonesas en 
ese nv:nento. Las inversiones en Anérica Latina ocupaban el 
tercer lugar, desp1és de las que correspondj:an a Asia y Esta 
dos Unidos • .2Q/ -

También se increnent6 notablenente la cooperaci6n finan
ciera con la regi6n. En 1978 ésta alcanzaba a 2 702 millones 
de d6lares, cifra que representa, aproxina.damante, el 30% 
del total de los fondos qlle JapcSn dedicaba a este d:>jeto en 
los paises en desarrollo.W Sin E!ll'bargo, la asistencia ofi
cial para el desarrollo hacia la regi6n es relativamente pe
queña. La nayor parte de los fondos provienen del sector pri 
vado, con carácter de préstam:>s e inversiones en proyectos -
de gran envergadura. El canercio y estos flujos financieros 
han constituido dos de los factores más din&nicos en el cre
cimiento de las relaciones econánicas entre Jap6n y Anérica 
Latina. 

Frente a las duras condiciones que :inpone hoy la econania 
internacional, la estrategia japonesa se apoya en la divers.!_ 
ficaci6n de sus vinculaciones econánicas ccn las regiones en 
desarrollo. Si se exceptúan las inversiones en Medio Oriente 
(principal fuente de hidrcx:arburos para JapcSn); el SUdeste 
Asiático y Anérica Latina se ubican en el pr:inero y segundo 
lugar en las prioridades de inversiones y canercio para la 
d&:ada del ochenta (Jap6n contará, segGn lo planeado, con el 
21.2% de inversiones de manufacturas; el 10.4% en servicio~:¡ 
y el 8. 2% en recursos destinados al desarrollo en 1985) • 52/ 

Todo esquema viable de vinculaciones econánicas cooperat_i 
vas entre Anérica Latina y Jap6n debe tener en cuenta los 
factores estructurales previamente señalados. Un rápido anál! 
sis del proyecto de crecimiento ja.ponés para la década de 
1980-1990 permite identificar posibles áreas de cooperaci6n, 
al igual que los prd:>lemas que pueden surgir en ese plano, 
en virtud de diferencias en los objetivos de anD?s partes. 
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EL F'U'IUro PERFIL DE !AS RE:IACIOOES 
ENl'RE AMERICA lATINA Y JAP(Jil ¿QJO VADIS? 

DJ.rante la década del setenta los paises latinoamericanos 
del Pacifico canenzaron -si bien de nanera esporádica e 
irregular- a explorar el potencial de vinculaciones políti
cas y econánicas con Jap6n, Australia y los paises del SUdes 
te. Por su parte, Jap6n, en busca de materias prinBs y ener= 
géticos, canenz6 a poner en práctica un selectivo programa 
de vinculaciones caoorciales e inversiones en algunos paises 
latinoamericanos. A fines de la década, un grupo de estudios 
encabezado por un ex-ministro de econanfa lanz6 el concepto 
de "cooperaci6n en la cuenca del Pacifico". El proyecto de
bfa basarse en relaciones libres e interdependientes entre 
paises de arrbas márgenes de la cuenca, y sus prop6sitos eran 
los de ''prQ[QVer el libre canercio y la transferencia de ca
pitales".~ 

Las propuestas de cooperaci6n sugeridas por Jap6n a .Anéri 
ca Latina van de acuerdo a sus necesidades: esta potencia -
debe asegurarse un aprovisionamiento estable de energfa y re 
cursos minerales, alinentos y productos forestales. Por su -
parte, puede ofrecer tecnologfa, capitales para el desarro
rro y explotaci6n de dichos productos, y asesoramiento y rrer 
cados para las exportaciones latinoamericanas de algunos bi"e 
nes nanufacturados y productos prinBrios. En particular, ha
sugerido ya caro áreas prioritarias para realizar programas 
de cooperaci6n: minerfa, agricultura, transporte oceánico, 
desarrollo industrial y transferencia de tecnologfa en m(Íl
tiples sectores.W 

Estas ofertas guardan tarct>ién una relaci6n coherente con 
los patrones de evaluaci6n japonesa de la situaci6n del desa 
rrollo latinoamericano. La ideologfa econánica japonesa pare 
ce inclinarse hacia un pensamiento progresista lineal. En sli 
conceptualizaci6n, los paises latinoamericanos están reco
rriendo hoy distintas fases. La mayor parte de los miembros 
de la regi6n se halla en la etapa semi-industrial y el resto 
se encamina hacia ella. Ad.errás, estos paises poseen ricos re 
cursos naturales y presen~_qn amplio rrercado regional y -
subregional (Grupo Andino) .~ 

La primera categorfa está en relaci6n con la situaci6n 
del Jap6n en la década del sesenta. Por su parte, lQ. econo
mía japonesa alcanz6 la fase de completa industrializaci6n a 
fines del sesenta, y posterionnente sufri6 una fuerte depen
dencia de :inportaci6n de recursos naturales. En consecuencia, 
los. paises latinoamericanos siguen un rrodelo de industriali
zaci6n por etapas para lograr su desarrollo y podrfan alcan
zar en el futuro, al "igual que Jap6n, la etapa de desarrollo 
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industrial maduro.2§/ De aeuerdo con esta 6ptica, la dicoto 
nanra que el pensamiento lat.inoamericano plantea entre pa!-
ses desarrollados y en desarrollo es inadecuada, y no respon 
de a la realidad, mientras que los intereses de los pa!ses
semi -industriale!?_ ~ industriales resultan sustancialmente 
oamplementarios.~ 

El Irodelo te6rico no parece ajustarse plenamente a la rea 
lidad. La reorientaci6n industrial que Jap6n realiza hacia
industrias intensivas en "investigaci6n y desarrollo" (canpu 
taci6n, robots industriales, industria nuclear, inforrná:tica~ 
desarrollo de recursos oceánicos, etc. ) , conduce a la organi
zaci6n de una nueva divisi6n industrial del trabajo. Esta, 
de no adoptarse medidas adecuadas, puede repetir, bajo los 
supuestos de una econanfa interdependiente, las asimetr!as 
que caracterizan la presente estructura de relaciones Norte
Sur, si bien quizá en forma nás Iroderada. 

ID anterionnente exp.1esto no inplica que no resulte via
ble la organizaci6n y puesta en marCha de acuerdos econáni
cos con Jap6n de mucha mayor amplitud y profundidad que los 
hasta ahora existentes. Am&ica Latina mantiene un privile
giado segundo puesto en los planes de canercio e inversiones 
japonesas en el Tercer M.mdo. El perfil de desarrollo japo
nés, con su orientaci6n hacia la transferencia de industrias 
pesadas y petroqufmicas en favor de los nuevos sectores in
dustriales, podr!a favorecer a aquellos pa!ses de reciente 
industrializaci6n de la regi6n, aue ofrezcan condiciones ade 
cuadas para la producci6n de aceio, petroleo, alimentos, pro 
duetos qu!micos, textiles y fibras, pulpa de papel y algunas 
manufacturas. De igual manera, los pa!ses exportadores netos 
de petr6leo y aquellos que cuentan con recursos estratégicos 
pueden tanbién resultar favorecidos con nuevos flujos de in
versiones y, en menor escala, con posibilidades en el merca
do japonés. 

IDS INTERESES DE IDS AcroRES IATINOI\MERICANOS 

Los actores mayores 

Las relaciones econánicas de aauellos actores lat.inoamerica
nos que poseen los recursos políticos y econánicos que les 
permiten ejercicios diplanáticos significativos con otros 
países y regiones del sistema internacional, se hallan corrr 
prendidas en el marco de una estrategia global diseñada a ni 
vel nacional. Esta estrategia determina la :inportancia de -
distintos actores y regiones en funci6n de los intereses 
del oaís en cuesti6n. En este contexto, la orientaci6n y no-
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dalidad de las relaciones econemicas con Jap6n adquieren 
particular significado, en virtud del peso específico que 
este pais ha alcanzado para varias de las naciones mayores 
de la regi6n (México, Brasil, etretera) • 

En este contexto, aquellos paises que consideran poseer 
alternativas "viables" de nodificaci6n de su inserci6n in
dividual en el sistara econánico internacional, pueden ha
llarse rrenos dispuestos que los restantes mienbros de Anéri
ca Latina, a participar y apoyar plenarrente acuerdos y poH
ticas regionales que, según sus perspectivas, pueden resul
tar restrictivas de su libertad de maniobra, o reducir sus 
beneficios. La experiencia de las décadas pasadas en las rela 
ciones de algunos de estos actores con Estados Unidos (Argeñ 
tina, Brasil) contribuye a abonar esta posibilidad con ante= 
ceden tes. 

No obstante, la situaci6n de crisis y arergencia econemi
ca que sostienen hoy estos paises, reduce drásticamente las 
optimistas evaluaciones de la propia viabilidad que acarpaña 
ron a los años de rápido y sostenido crecimiento de la déca= 
da pasada. En estos rrr::nentos, en que la solidaridad regional 
y el esfuerzo conjunto parecen surgir caro '(in.icas alternati
vas realmente confiables, la oportunidad puede estar madura 
para obtener acuerdos regionales en esta materia. 

Los pa{ses medianos y menores 

Por su parte, los paises medianos de Anérica Latina, en vir
tud de su potencial, consideran conveniente acercarse conjun 
tamente. a las grandes potencias, con el pr6posito de incre= 
rrentar su capacidad de negociaci6n. En este caso, nuevamente 
es posible que exista una diferenciaci6n de intereses, y que 
predaninen los aspectos de apoyo para el desarrollo en la 
perspectiva andina y la consideraci6n del Grupo Andino catO 
un mercado en la 6ptica japonesa .W 

Por t1ltirro, los Estados rrenores de Anérica Latina, parti
cularrrente los del área Centroamericana y del Caribe, a cau
sa de sus niveles y limitado potencial econ(mico, se hallan 
Sl.liMI!eilte interesados en obtener el apoyo japonés para acre
centar sus posibilidades de desarrollo. En este sentido, sus 
expectativas contrastan con la de los restantes grupos de la 
regi6n. Para Centroarerica y el Caribe, acuerdos del tipo de 
los efectuados por Jap6n, para materias primas y recursos~ 
turales, con algunos paises de ASE'J\N serian, en principio, 
aceptables, mientras que estos acuerdos no responden a los 
niveles de desarrollo ni a las expectativas políticas y eco
nemicas de los grupos de paises nedianos y mayores de Anéri
ca Latina. 
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Hacia la cooperaci6n econ6mica entre Am6rica Latina y Jap6n 

Para e.L mejor logro de esta cooperaci6n se trata entonces 
de: 

- Est~ cuidadosamente los efectos positivos y negati
vos que la v.inculaci6n econtmica extema de Jap6n ha genera
do en su area directa de influencia: el SUdeste Asiático. 
SUrgir~ de esto nuy 11tiles experiencias para la determina
ci6n de posiciones latinoamericanas de negociaci6n con Jap6n 
que p1edan minimizar los factores perjudiciales y mejorar 
los beneficios de esta relaci6n. 

- Detenninar ~ es el ~ CCJtdn denaninador catpar
tido" de los pa.!ses de la regi6n en cuanto a la catpatiliili
zaci6n de sus intereses econtmicos con respecto a Jap6n, y 
las pos:ibilidades de establecer y coord:inar acuerdos secto
riales y/o subregi.onales, segt1n los casos. 

- Por su parte, Jap6n debe realizar un esfuerzo de ada~ 
ci6n a las expectativas pol!tico-ec:on{micas y situaciones e_! 
pec!ficas de desarrollo y subdesarrollo que caracterizan a 
~ica Latina en el presente. La aplicaci6n ~ica de es
quE!llBS que p1eden haber sido aceptables y aun convenientes 
en otro contexto, resultada dif!cil de plasrar en el ~i
to de la negociaci6n pol!tica y, nuy pos:iblemante, inadecua
cuado en sus efectos en el plano econ6nico. A nodo de ejem
plo, resultaría positivo que Jap6n considere la pos:ibilidad 
de establecer acuerdos con la regi6n en su conjunto, en vez 
de utilizar solamente el tradicional enfoaue bilateral. 

En este· sentido y sin perjuicio de los ·estudios que reali 
cen individualmente los pa.!ses y las agrupaciones subregia'lil 
les, el SErA, en su car4cter de mecanisro diseñado para la
consulta y la coordinaci6n entre los pa.!ses de la :¡::egi6n, 
con el prop6sito de fornular posiCiones carunes en nateria 
ecal6ni.ca ante terceros pa.!ses ,W podr!a ser el organisro 
que se encargara de realizar una evaluaci6n global, con la 
pa.rticipaci6n de entidades japonesas, de las perspectivas 
de cooperaci6n ecal6ni.ca. Este trabajo serviría de base a 
la elaboraci6n de una rmeva pol!tica de cooperaci6n entre 
~ica Latina y Jap6n durante los pr6xjm:,s años. 
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México y Japón en el marco 
de la integración latinoamericana 

Akio Hosono 





Los objetivos principales de este trabajo son: analizar los 
aspectos más :inportantes de las relaciones entre mxico y Ja 
p6n dentro del narco de la integraci6n de AIIÉ'ica Latina, y
sugerir algunas ideas Msicas para poder llevar a cabo accio 
nes concretas para una relaci6n más fructífera entre AIIÉ'ica 
Latina y Jap6n, en especial, entre ~ico y este pa!s, tanan 
do en consideraci6n la integraci6n econ&tica y el desarrollo 
en AIIÉ'ica Latina . .!/ 
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TENDENCIAS Y CAR1\CTERISTICAS BA.SICAS 
DE lAS REI.ACIOOES E.X:CJ:iiCMICAS ENTRE AMERICA lATINA Y JAPCN 

Expansión y diversificación del comercio 

El carercio entre Arrérica latina y Jap6n creció de manera 
sostenida en los años sesenta y bien entrada la década de 
los setenta, fechas en las que aparecieron marcadas tenden
cias hacia una diversificaci6n más anplia. Debem.:>s resaltar 
que nuestro intercarrbio econánico no se vio dañado por ningl.l 
na baja considerable durante este periodo tan prolongado. -

las exportaciones japonesas a los países latinoamerica
nosY se increrrentaron de 304 millones de d6lares en 1960 a 
10 516 millones de dólares en 1981; lo que representa una 
tasa rredia de crecinúento anual de 18.4% . .Y Esta cifra de 
crecinúento fue un poco rrás baja que la correspondiente a la 
totalidad de las exportaciones japonesas durante ese misro 
periodo. Sin enbargo, si se tana exclusivamente el periodo 
de los años setenta, esta tasa de crecinúento de las expor
taciones japonesas a Arrérica latina sobrepasó el total de 
las exportaciones (Cuadro 1). 

Este cuadro 1 mientras tanto, las :inportaciones japonesas 
provenientes de los países latinoarrericanos aUI\'eiltaron de 
311 millones de d6lares a 6 669 millones de d6lares, ccn una 
tasa de crecinúento anual de aprox:inadamente 15.7%.17 

Ccm:> resultado, las exportaciones japonesas a Arrérica la
tina registraron una participación cada vez más anplia en el 
total de sus exportaciones en los años setenta, porque aUI\'eil 
taron de 6%, cifra registrada en la segunda mitad de los -
años sesenta, a 6 . 9% en 1981. Sin enbargo, la participaci6n 
de Ar!Érica latina en el total de las inportaciones japonesas 
carenzó a descender después de la crisis m.mdial del petr6-
leo y, en especial, por el drástico a'l.llreiJ.to en las inporta
ciones de éste provenientes de otras áreas fuera de Anérica 
latina. En 1981, el 4.6% de las :inportaciones japonesas pro
venía de Anérica latina. En contraposición, las :inportacio
nes japonesas procedentes del Medio oriente, que correspon
dieron al 15.4% del total de las :inportaciones durante un pe 
riodo de tres años, previos a la crisis del petróleo, tuvieF" 
ron un gran increrrento y llegaron a 28.3% en los tres años 
posteriores a la cr~s~s. El t-Edio oriente exporta en la ac
tualidad rrás del 30% del total de las :inportaciones japone
sas. 

la participación de Japón en el total de las exportacio
nes de Ar!Érica latina rrostró también aumentos considerables 
si se la coopara con los niveles de los años sesenta. El 
mercado japonés, oue significaba el 3.2% de las exportacio-
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Total EKportaciones Total Inportaciones 

exportaciones a inlX>rtaciones Arrérica Latina 

1960 4 055 304 

1965 8 452 488 

1970 19 318 1 187 

1975 55 753 4 765 

1976 67 225 5 013 

1977 80 495 6 292 

1978 97 543 6 621 

1979 103 032 6 555 

1980 129 807 8 917 

1981 152 030 10 516 

Promedio 
anual del 
incremento 

1960-1981 18.8 18.4 

fuente: Ministerio de Finanzas, 
"Gaikoku Boeki Gaykyo ", 
en The Summary Report on 
Trade of Japan. 

4 491 

8 169 

18 881 

57 863 

64 799 

70 809 

79 343 

110 672 

140 528 

143 290 

17.9 

desde 
Arrérica Latina 

311 

707 

1 373 

2 524 

2 465 

3 065 

3 047 

4 517 

5 700 

6 669 

15.7 



230 RELACIONES MEXICO.JAPON 

nes de lat:inoanérica durante la pr;imara mitad de los aros se 
senta, increoont6 su participaci6n a casi 4% durante la se-
gunda mitad de la década del setenta. Por otra parte, las :im 
portaciones de Am&ica latina provenientes del Jap&\ aUirellta 
ron su participaci6n en el total de las inportaciones, durañ 
te ese miSI!D periodo, de 3% a casi 8%. -

Cabe resaltar que debido a que la tasa de crec:imiento de 
las exportaciones japonesas a Am&ica latina había sido más 
elevada que la de sus :inportaciones desde la regioo, el défi 
cit en el ca~ereio latinoamericano con respecto a Jap6n au-
mant6 de nanera ccnsiderable durante la década del setenta. 
Dicho déficit alcanz6 aprox.inadanente 3 900 millones de d6-
lares durante 1981. Sin enbargo, debem:>s recordar que cerca 
del 53% de este déficit corresponde a Panamá, cuyas inporta
ciones desde Jap6n ccnsisten, principalmante, en barcos ccn 
banderas de conveniencia. En otras palabras, una gran parte 
de las exportaciones japonesas a Panamá no pueden ccnside
rarse, en realidad, caro exportaciones a ese pa!s. ~s at1n, 
debenos tarar en cuenta que cierta cantidad de las exporta
cienes de algunos pa!ses latinoamericanos hacia Jap&\ no es
t&l registradas caro tales al realizarse a través de terc~ 
ros paises, por ciertos prd:llerras caro facilidades portua
rias. 

Tanbi®:l es :inportante mancicnar que el déficti en el co
nercio de Am&ica latina con Jap6n ocurri6 durante los aros 
setenta. latinoanérica, en canbio, en los aros sesenta, te
n!a una balanza positiva con Jap6n. la encrucijada se gene
r6 a inicios de la decada del setenta y el d~ficit en el co
mercio de la regioo se intensific6 despu~s de la crisis del 
petr6leo. Caro se mancicn6 al principio, se dieron canb-ios 
.inportantes en la estructura de este ccmercio nutuo durante 
la pr:imara mitad de los años setenta (cuadro 1) • 

Analizado por paises, Panamá serta, en apariencia, el ner 
cado exportador más .inportante, porque cx::upa el 21% del to-
tal de las exportaciones de Jap6n a Anérica latina (1981), ~ 
ro, caro se ha señalado, este porcentaje tan elevado se debe" 
a un factor nuy especial. ~ice y Brasil constituyen el se
gundo y tercer nercado de Jap6n, respectivanente, con 16.2% 
y 13% del total de las exportaciones. Les siguen pa!ses andi 
nos tales caro Venezuela 13. 7%, Perd 9%, Chile 8%, Ecuador-
6.1%, Argentina 4.2%, e~tera. 

Por otro lado, los pa!ses exportadores más inportantes péi 

ra Jap6n son: Brasil (que cx::upa el 23.7% del total de las :iñi 
portaciones japonesas de Am&ica latina) y ~ice 21.6%; se= 
guidos por pa!ses andinos caro Venezuela 13. 7%, Pero 9%, Chi 
le 8%, Ecuador 6.1% y Argentina 4.2% (cuadro 2). -
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1960 ' 
Productos alimenticios 6 4 2.1 

Atún congelado 2 7 .9 

Combustibles 8 .3 

Productos textiles 68 4 22.5 
Textiles sintéticos 3 4 1.1 
Telas de algod6n 28 7 9.4 

Productos químicos 7 7 2.5 
Plásticos 8 .2 
Productos farmacéuticos 1 1 .3 
Fertilizantes químicos 2 6 .8 

Productos minerales 
no metálicos 8 4 2.8 

Cerámicas 4 3 1.4 
Productos de vidrio S .2 

Productos metálicos 31 7 17.0 
Hierro y acero 33 S 11.0 

Maquinaria 133 1 43.8 
Instrumentos generales 22 7 7.5 
Barcos 48 o 19.1 
Automóviles S 2 1.7 
Instrumentos de precisi6n 6 6 2.2 
Maquinaria eléctrica pesada 2 S .a 
Radios 16 3 5.4 
Televisores 1 .o 

Otros 26 4 8.7 
Llantas 2 o .7 
Juguetes 8 4 2.7 

Productos para reexportación 
o tratamiento especial 1 S .3 

Total: 284 4 lOO 

Fuente: MITI, Tsusb;> Hakusho, 
White Papero on Intel'1Ultional Tl'ade, 
1978, 1982. 

n.d. No hay datos. 

1970 

19 2 
8 6 

4 6 

113 3 
63 9 

7 9 

63 1 
27 S 

4 S 
2 2 

17 2 
S 9 
6 2 

309 6 
267 S 

587 S 
122 7 
108 9 
106 3 
47 6 
37 7 
31 8 
14 7 

69 7 
16 3 
10 7 

3 1 

llB7 3 

' 1975 ' 1981 ' 
1.6 23 S .s 43 7 .4 

• 7 3 7 .1 n.d. n.d • 

.4 66 7 1.4 71 S 7 

9.5 178 8 3.8 224 6 2.1 
5.4 74 3 1.6 174 o 1.7 

.7 4 1 .1 n.d. n.d. 

5.3 208 2 4.4 252 1 2.4 
2.3 80 S 1.7 650 o .6 

.4 1 o .2 24 3 .2 

.2 6 9 .1 S 8 .1 

1.4 34 o .7 so 2 .S 
.S 7 2 .2 n.d. n.d. 
.S 10 3 .2 n.d. n.d. 

26.1 1317 3 27.6 1660 7 15.8 
22.5 166 3 24.5 1409 S 13.4 

49.5 2766 9 58.1 7777 S 74.0 
10.3 697 1 14.6 1637 4 15.6 
9.2 1011 8 21.2 1738 8 16.5 
9.0 304 8 6.4 1429 6 13.6 
4.0 130 5 2.7 367 o 3.5 
3.2 93 4 2.0 318 3 3.0 
2.7 62 1 1.3 253 2.4 
1.2 38 6 1.8 250 3 2.4 

5.9 154 6 3.2 383 o 3.6 
1.4 41 S .9 93 S .9 

.9 9 9 .2 21 6 .2 

.3 14 6 .3 52 2 .S 

100 4764 6 100 10515 5 100 
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A medida que aunentaron los voltlnenes canerciales, la can 
posici6n de los productos que se exportaron de Anérica lati= 
na y de Jap6n obtuvo una nayor diversificaci6n. El carrbio 
mis visible en las exportaciones japonesas a la regi6n fue 
el aunento de la participaci6n en exportaciál de naquinaria 
en los aros setenta, la cual se increnent6 de 43.7% en 1960 
a 49.5% en 1970, y a 70% en 1980. (cuadro 3.) 

ws recientes aumentos en las exportaciones de petr6leo 
provenientes de ~ico, Ecuador y Perd son bien conocidos en 
lo que se refiere a las exportaciones de Anérica latina a Ja 
p6n. Sin arbargo, otro factor que no debe dejar de rrencionar 
se es el aunento de la venta de productos nanufacturados a -
Jap6n. Estos productos, que representaban Gnicarrente un 3.6% 
del total de las exportaciones de Anérica latina a Jap6n en 
1960, y el 11.8% en 1970, aunentaron su participaci6n a 
25.6% en 1980.~ (Cuadro 4.) 

Aumento de la inversi6n direata 

Paralelarrente a la expansi6n y diversificaci6n del comercio 
se han intensificado y reforzado otras ~eas de la relaci6n 
econ&ri.ca entre llm&ica latina y Jap6n. 

la inversi6n directa de Jap6n en la regi6n ya era inpor
tante en la segunda mitad de los aros cincuenta, fecha en 
que su nonto as::end!a al 30% del total de las inversiones en 
el extranjero. Estas inversiones se activaron nuevarrente des 
de fines de los años sesenta, despu~s de experirrentar un ere 
cimiento relativarrente lento durante los años siguientes. cO 
100 resultado, al final del nes de narzo de 1982, el total -
acunulado de las inversiones aprchadas por el gd:>ierno japo
~s alean~ 7 349 millones de d6lares; es decir, 16. 2% 
del total de sus inversiones en ultranar. Este porcentaje re 
presenta el tercer lugar de la participaci6n mis inportante
en el total de las inversiones japonesas en el extranjero, 
innediatarrente después de las correspondientes a la regi6n 
de Asia 29% y a la de Norteanérica 27.1%. 

Un rasgo notable de las inversicnes japonesas en Anérica 
latina es el hecho de que la nayor proporci6n 41.3% está di
rigida al sector nanufacturero, a diferencia de otras regio 
nes del mmdo, donde el praredio es de 31.1%, porcentajes en 
Mrmi.nos del valor total acunulado a fines de narzo de 1982. 
(Cuadro 5.) 

las inversiones directas de Jap6n en algunos países de 
Anérica latina representan una proporci6n bastante elevada 
en el total de las inversiones directas en el extranjero. 
Por ejenplo, la inversi6n directa de Jap6n en ~ico alcanz6 
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Art!culos alimenticios 
y alimento para gi!Jiado 

Azúcar 
Bani!Das 
Sorgo 
Mab 
Café 
Langostinos congelados 
carne de caballo 

Materias primas 
Hierro 
Algod6n 
Cobre 
otros metales no ferrosos 
Sal 
Lana 

Combustibles minerales 
Petróleo 

Productos qu!micos 

Maquinaria y equipos 

otros productos 
Cobre en bruto 
Hierro y acero 
Piedras preciosas 
y semiprecioaas 
Plata y aleaciones 

Productos para reexportación 
tratamiento especial 

Total• 

!\lente: Ibid., cuadro 3. 
n.d. No hay datos. 

1960 ' 
89 7 28.9 
47 6 15.3 

3 .1 
n.d. n.d. 
26 7 3.6 

S S 1.8 
10 o n.d. 
n.d. .7 

209 3 67.5 
20 7 6.7 

132 1 42.6 
13 o 4.2 
12 o 3.8 
12 o n·.d. 
13 S 4.3 

1 .o 
o .o 

2 2 .9 

2 9 .9 

S 2· 1.7 
1 8 .6 

2 .1 

n.d. n.d. 
1 3 .4 

1 .1 

309 S 100 

1970 

482 S 
132 o 

99 7 
775 
40 8 
39 1 
29 1 
22 4 

698 2 
275 o 
208 2 

58 1 
93 8 
21 6 
10 7 

31 3 
27 6 

24 o 

1 4 

130 8 
93 7 
13 4 

12 4 
6 4 

S 1 

1373 3 

' 1975 ' 1981 ' 
35.1 981 1 38.9 943 6 14.1 
9.6 590 7 23.4 137 1 2.1 
7.3 7 o .3 1 7 n.d. 
5.6 111 8 4.4 3 8 .1 
3.0 3 4 .1 n.d. n.d. 
2.8 81 S 3.2 313 o 4.7 
2.1 47 S 1.9 93 4 1.4 
1.6 44 1 1.8 732 1.1 

50.8 1142 8 45.3 2148 8 32.2 
20.0 579 7 23.0 1149 7 17.2 
15.2 271 S 10.8 317 o 4.C 
4.2 so ·o 3.2 175 S 2.6 
6.8 121 6 4.8 203 6 3.1 
1.6 26 S 1.1 68 4 l.C 

:a 117 .S 27 6 .4 

2.3 51 9 2.0 2137 8 32.1 
2.0 25 7 l. O 2006 7 30.1 

1.8 57 8 2.3 229 4 3.4 

.1 77 9 3.1 216 3 3.2 

9.5 177 2 7.0 931 S 14.0 
6.8 54 1 2.1 209 9 3.1 
1.0 7 7 .3 92 1 1.4 

.9 29 o 1.2 57 1 .e 

.s 60 S 2.4 131 1 2.C 

.4 35 2 1.4 61 3 .9 

100 2523 9 100 6668 7 99.9 
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a aprox:imada:rrente 500 millones de d6lares a fines de 1980, 
, alrededor del 6% del total de las inversiones extranjeras en 
este pais. Por otro lado, las inversiones japonesas en Bra
sil, en 1979, segGn estadísticas oficiales de ese pais, as
cendfan a 518 millcnes de d6lares (se incluye el total aC\ml 
lado de reinversiones) ; es decir, 9. 5% de la inversi6n totai 
extranjera en Brasil. 

Segt1n las estadísticas japcnesas, las inversiones en Bra
sil a fines de marzo de 1981, ascendfan a un total aCUI!Ulado 
de 2 908 millones de d6lares (en ténninos de inversiones 
aprobadas por el gcbiemo de Jap6n) , que corresponden al 
5.6% del total de las inversiones directas japcnesas en ul
tramar. (Cuadro 6 • ) 

Uno de los rasgos i.nportantes de las inversiones japone
sas en los paises latinoanericanos es que se encuentran ccn
centradas en un pequeño nanero de paises, tales cono Brasil 
y México. 

Expansión de la cooperación financiera 

El valor de la cooperaci6n eccnánica japonesa a 1\m!ll"ica Lati 
na ascendi6 en 1980 a 880 millones de d6lares, que represen= 
tan el 17% del total de 5 191 millones de d6lares que Jap6n 
otorg6 CCXID ayuda bilateral a los paises en desarrollo (se 
excluyen contribuciones a organizaciones internacionales con 
cbjeto de asistencia) .§1 Si bien es cierto que la ayuda ofi
cial para el desarrollo de Jap6n (ODA), destinada a Anérica 
Latina, es relativanente pequeña, se debe, CCXID se explica 
res adelante, a que los paises latinoanericanos es~ res de 
sarrollados econánicanente que la nByoria de las otras naci:§: 
nes en vias de desarrollo. (Cuadro 7.) 

Por otra parte, algunos tipos de financiamiento, incluy~ 
do créditos a catpradores y préstanos directos del Banco de 
Exportaciones e Inportaciones de Jap6n, dirigidos principal
mente a los paises en desarrollo res avanzados, se han cana
lizado en fornB concentrada a Anérica Latina. A fines de di
cieni::>re de 1981, estos préstanos ascendían a un total aproxi 
nBdo de 531 4 millones de d6lares; es decir, 42% del total -
de estos financiamientos a los paises en desarrollo. 

M!is ailll, los bonos emitidos por paises latinoanericanos 
en el nercado de capital de Tokio, representaron el 16.6% 
del total de las emisiones a fines de dicieni::>re de 1981; a 
la vez que, aprox:imada:rrente, un 30% de los préstanos en el 
exterior, efectuados por instituciones financieras privadas 
de Jap6n, se canalizaron a Arrérica Latina. 
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CUADro 6 

INVERSIOOES DIRECI'AS JAJ?C.tmSAS EN AMERICA LATINA, 
crASIFICADAS POR PAlb'ES 

(MII.ImES DE DOLARES) 
('IDI'AL 1lCUMJL.Z\DO HASTA MARZO DE 1981) 

NG!rero de 
M:>nto operaciones 

Brasil 1 131 2 908 

México 179 818 

Argentina 85 42 

Venezuela 65 115 

Colombia 38 12 

Ecuador 34 8 

Perú 81 490 
• 
Chile 43 124 

Bolivia 44 15 

Guatemala 13 31 

Honduras 8 20 

Nicaragua 6 4 

El Salvador 13 31 

Costa Rica 44 30 

Uruguay 6 6 

Paraguay 104 27 

República Dominicana 1 

Haití 

Otros países 214 814 

Total 2 108 5 496 

Fuente: Ibid, CUadro 5. 
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En efecto, el nonto acumulado de los préstaroos a mediano 
y largo plazo de las instituciones privadas de Jap6n (bancos 
y carpañ!as aseguradoras) para Am&ica Latina y el Caribe, 
alcanzaba a 19 500 millones de d6lares al 30 de septiembre 
de 1982; que representan el 33.4% del nonto total de los 
préstaroos al exterior efectuados por esas instituciones. 
(cuadro 8.) 

Este rronto de préstaroos efectuados a la regi6n de Am&ica 
latina y el Caribe representaba el 65% del total de los efec 
tuados a los países en vías de desarrollo por instituciones
financieras privadas de Jap6n. El rronto de préstaroos efectlla 
dos a los países asiáticos es IYilcho rrenor que el correspon-
diente para Am&ica Latina, a pesar de la mayor participa
ción en el comercio de estos dltimos. 

Cabe señalar que 3 600 millones de este total de présta
rros a Am&ica latina y el Caribe se financian en base al Yen 
mientras que los 18 248 millones de d6lares restantes han si 
do préstaroos en noneda extranjera. -

Más adn, en los dltirros afus, tanbiél han incrementado 
considerablemente los préstarros a corto plazo otorgados a 
los países latinoarrericanos por instituciones privadas japo
nesas. 

Se estima que el nonto del financiamiento a corto plazo 
(periodos rrenores a un año) a los países más inportantes de 
la regi6n (Brasil, Mfudco, Venezuela, Chile, Ecuador y CUba) 
ascendía, a fines de septienbre de 1982, a 11 500 millones 
de d6lares. Los países de Anérica Latina absorben la mayor 
parte del total del financiamiento, a corto plazo, que otor
gan las instituciones privadas japonesas a los países en 
vías de desarrollo y a los países de Europa Oriental. 

La magnitud de los préstaroos de estas instituciones a los 
países latinoarrericanos y del Caribe puede apreciarse rrejor 
si canpararoos el nonto otorgado a cada país, con el total de 
su deuda externa acunulada. 

Por ejenplo, en el caso de ~ico, el crédito otorgado 
por estas instituciones (sin incluir los créditos del Banco 
de Exportaciones e Inportaciones de Jap6n) asciende, aproxi
madarrente, a 12% del total de la deuda externa de este país. 
En el caso de Brasil, el porcentaje es de aproxinadarrente 
10. 5%, y los correspondientes a Venezuela y Argentina son 
23 • 5% y 1 O . 5% , respecti varrente. 

Por dltirro, los bonos anitidos en yen por los gcbiernos 
latinoarrericanos y agencias p:íblicas del área, ascendieron a 
un 15% del total de los bonos emitidos por emisores p:íblicos 
extranjeros en Tokio. El valor de los bonos similares denani . 
nados en yen, emitidos por errpresas privadas de la re- -
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CllAD.R) 8 

M:N.ro DE lOS PRFSI'AlwDS A MEDIANO Y :r..ARD PIAZO DE JAPCN 
(FINAlES DE SEPTIEM3RE DE 1982) 

lll - -
lll "' lll 

lll !l! !¡j lll (1) lll 11}(1) 
<U- §~ ..t-n~ t¿ lll 8 lll 

~~~~ ~rol !ii ~~~ r-i!>t 

~~g.g¡ ¡§ ·g .g¡ g ·g .g¡ 
Países de la OCDE 18 322 8 058 21 313 
Países en vías de desarrollo 25 919 10 641 29 869 
América Latina 18 248 3 880 19 500 
Países exportadores de petróleo 1 821 1 469 2 366 
Otros países asiáticos 4 250 2 432 5 153 
Otros países africanos 1 113 2 557 2 062 
Otros países en vías de desarrollo 487 403 637 
Países socialistas 3 454 946 3 805 
Organizaciones internacionales 336 8 386 3 449 

Total: 73 950 38 772 88 154 
América Latina 

Brasil 5 397 1 168 5 831 
México 5 904 204 5 980 
Argentina 1 968 318 2 087 
Venezuela 1 753 - 1 753 
Perú 254 - 254 
Chile 692 47 709 
Ecuador 393 - 393 
Bolivia 2 - 2 
Colombia 632 2 633 
Uruguay 22 - 22 
Paraguay 4 - 4 
Panamá 954 1 550 1 529 
Bah amas 18 - 18 
Bermudas 42 51 61 
Costa Rica 81 - 81 
Cuba - 288 107 
República Dominicana 22 - 22 
Honduras 7 5 9 
Jamaica 9 - 9 
Nicaragua 18 - 18 
Trinidad y Tobago 32 147 87 
Guatemala 7 - 7 
caymán 29 - 29 
Barbados 4 - 4 
El Salvador 1 - 1 
Otros países 3 - 3 

Total: 18 248 3 780 19 653 

Fuente: Ministerio de Finanzas, 
Nihon Keizai Shimbun, 13 de enero, 1983. 
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gión, fue superior al oorresp::mdiente de las empresas de 
otras regiones, con excepci6n de Europa. No puede tmo dejar 
de maravillarse del crecimiento tan rápido de este tipo de 
gesti6n destinada a obtener capital, si se tana en cuenta el 
hecho de que la primera emisi6n de bonos estipulados en yens, 
llevada a cabo por un emisor lati.noanericano, tuvo lugar en 
el mercado de 'lbkio apenas en 1973. Estos datos estad1sticos 
demuestran el rápido aumento en volumen e importancia de la 
oooperaci6n financiera japonesa en la región. 

También se ha observado liD progreso significativo en pro
yectos espec1ficos de oooperaci6n econ6mica. En 1976, Jap6n 
canpranetió ante Brasil un programa de oooperaci6n financie
ra por un valor de 2 900 millones de d61ares, para proyectos 
cx:m:> el de acer1a de Tubarao, la refiner1a de aluminio del 
1\mazonas, y el proyecto de desarrollo de Cerrado. En 1982, 
se lleg6 a otro acuerdo a fin de acelerar el proyecto de Ce
rrado y se ha avanzado la oooperaci6n para el proyecto de Ca 
rajas. En Méxioo, en 1978, se hicieron oontratos de ooopera=
ci6n para financiar el desarrollo del petr6leo y la genera
ci6n el~ica, por un IOOnto aprox.imado de 1 100 millones de 
d6lares. Tanbién se llegaron a acuerdos de oooperaci6n en 
1980 para desarrollar el proyecto de industrias siderúrgicas 
en la zona industrial del Puerto Lázaro Cárdenas. 

Asimisno, se están llevando a cabo una serie de proyectos 
con otros paises de 1\rll&ica Latina. Puede citarse cx:m:> ejem
plo el del desarrollo de la industria pesquera de Pert1 • 

. En reconocimiento al :inp:>rtante papel que tiene el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en el progreso econ(mioo 

y social de 1\rll&ica Latina, Jap6n se uni6 a esta organiza
ci6n en 1975, cxm:> mianbro no regional. Con anterioridad, Ja 
p6n ·otorgaba cooperación financiera a este banoo para aunen=
tar su capital. La oontribuci6n del capital japon~s al ban
oo, a finales. de 1981, era de 139 3 millones de d6lares. Su 
oontribuci6n al Fondo de Operaciones Especiales, alcanz6 
108 8 millones de d6lares, y su erMita total 520 3 millones 
de d6lares. 

Manás, Jap6n ha efectuado oontribuciones a dos 6rganos 
financieros regionales para el desarrollo: Banco Centroaneri 
cano de Integraci6n Eoon&ri.ca y Corporaci6n Andina de Fcman=
to. 

CAUSAS DE LA EXPANSION Y DIVERSIFIC1\CION 
DE LAS RELACIONES JAl?CN-AMERICA LATINA 

Existen . varios factores que han contribuido a la expansi6n 
de las relaciones econ(micas, tratadas en la sección prece
dente. 
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En primer lugar, caro es bien sabido, los países de .Aireri 
ca Latina procuraron desarrollar las industrias pesada y qui 
mica, a partir de los inicios de la década del sesenta, en-
tre otros, a traws de la praroci6n de la integraci6n econ6-
mica. En la segunda mitad .de la ~da del sesenta, y, sobre 
todo, durante la siguiente d~da, realizaron esfuerzos :por 
desarrollar sus industrias pesada y qu!mi.ca mediante la adoE 
ci6n de :pol!ticas liberales de canercio. La demanda de pro
ductos interrredios y de bienes de capital jmportados se ex
pandi6 rápidamente, mientras que Jap6n major6 su capacidad 
de c:cnpetencia internacional en esas categorías de produc
tos. 

Consecuentenente, las exportaciones ja:ponesas de esos pro 
duetos aunentaron sustancialmante. Un crec.imiento considera= 
ble se registr6 en las exportaciones de maquinaria y acero. 
Tal caro se señalara en la secci6n anterior, el :porcentaje 
de estos productos en el total de las exportaciones ja:pone
sas aument6 rápidamente en los años setenta. 

En segmrlo lugar, en cuanto a las exportaciones lat~ 
ric:anas a Jap6n, se registr6 un gran increnento en los ru
bros de granos aU.menticios, minerales de hierro y matales 
no ferrosos. Recientenente, se inici6 la exportaci6n a Jap6n 
de petr6lro desde ~ico, Ecuador y PerG. 

Caro se indicara anterionnente, es digno de ser tanado en 
cuenta el firma aumento registrado por las exportaciones de 
productos manufacturados. La venta de productos primarios no 
tradicionales en el marcado japonés ha tenido; tanbién, un 
crec.imiento. 

En tercer lugar, resulta significativo que Latin.oal.lérica 
y Jap6n hayan procurado diversificar sus relaciones ec:x:>OOni.
cas externas. Así, algunos países del área han realizado es
fuerzos tendientes a diversificar sus estructuras canercia
les, las que hist6ricamente se habían orientado hacia un re
ducido nthnero de paises avanzados. 

Al miSlYO tianpo, Jap6n ha procurado también diversificar 
sus fuentes de suministro para algunos recursos. Por ejem
plo, durante cierto tianpo, trat6 de increnentar la jmporta
ci6n de minerales de hierro desde Brasil y, más recientemen
te caro ya se mencionara, ha increnentado la :i.np:>rtaci6n de 
petr6lro desde paises latinoamericanos. En general, las eco
nanías ja:ponesa y latinoamericana son ampliamente carpleman
tarias, y éste es un hecho que ha contribuido a diversificar 
sus relaciones canerciales. 

En cuarto lugar, la expansi6n de las inversiones directas 
y la cooperaci6n técnica de Jap6n se efectu6, en gran parte, 
mediante la participaci6n ja:ponesa en la praroci6n de las ~ 
dustrias pesada y qu!mi.ca, y en el desarrollo de los recur-
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sos naturales que posee dicha área. Corro se rnencion6 ante
riormente, el porcentaje de las inversiones directas de Ja
p6n, es más alto en ~ica latina que en otras regiones. 

En quinto lugar, detrás de la rooperaci6n financiera se 
encuentran irrportantes factores, caro el hecho de que los 
principales paises latinoamericanos han ido gradual.rrente 
ocupando la posici6n de Paises de Industrializaci6n Reciente 
y que, tanto esta posici6n caro su dotaci6n de valiosos re
cursos naturales, han incrementado su solvencia en el rrerca
do financiero internacional, pe:nnitiéndoles obtener financia 
miento en este rrercado. En consecuencia, Jap6n ha participa= 
do en varios tipos de cooperaci6n financiera destinada a Amé 
rica latina, ya sea de carácter oficial o privado, en escala 
cada vez más grande. 

IN'I'EGRACION Y DFSARROLI.O EXXN<J.UOO DE AMERICA LATINA 
Y RELACIONES EXXN<J.UCAS ENTRE AMERICA LATINA Y JAPON 

Integraci6n y desarrollo econ6mico en Am~rica Latina 

La etapa de desarrollo alcanzada por los paiSEos de ~ica 
Latina, y la dotaci6n de recursos, incluyendo factores bási
cos de producci6n, parecen ser puntos cruciales para el estu 
dio de las mutuas relaciones econc:inicas y de rooperaci6n. Eh 
este sentido, deben subrayarse, por lo menof', dos caracteris 
ticas en la econcmia de los paises latinoalrericanos: su fase 
de desarrollo semi-industrializado (o la posici6n de indus
trializaci6n reciente) , y la riqueza de sus recursos natura
les, en especial hidrocarburos. Para Jap6n, su capacidad y 
prioridad de rooperaci6n deberá ser cuidadosamente identifi
cada en relaci6n a su experiencia en el desarrollo, y a su 
necesidad de contar con fuentes diversificadas de recursos 
naturales. 

Esta secci6n procura analizar los aspectos relevantE::!s de 
la econania de los paises latinoaJ:rericanos¡ asi caro sus es
trategias de desarrollo, desde el punto de vista antes rnen
cionado. 

Muchos paises latinoamericanos han logrado intensificar 
su posici6n ante la cam.midad ecorónica internacional, al ad 
quirir la condici6n de Paises de Industrializaci6n Reciente~ 
o por situarse a un nivel cercano a este estado. El ~ito 
que han logrado es el resultado de muchos aros de desarrollo 
econOOtico e industrializaci6n y/o de la posesi6n de irrportan 
tes recursos naturales. También han aumentado su potencial -
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por el desarrollo, en términos de capacidad industrial y tec 
nol6gica, y el acceso al marcado m.mdial de capitales. Al -
misrro tierrpo, se les presentan desafíos a futuro, c:aro los 
problemas en sus relaciones exteriores (simbolizadas por la 
aCUitU.llaci6n de deudas externas) , y dificultades internas (ti 
pificadas por problemas estructurales en las esferas social
Y econónica, incluyendo el desempleo). 

A pesar del ambiente internacional desfavorable debido a 
las . crisis del petr6leo, y al subsecuente estancamiento de 
la econatúa mundial, las econc.m!as de los países latinoaneri 
canos lograron alcanzar, en la década del setenta, tasas de
crec.imiento cercanas al 6%; vale decir, la meta fijada para 
la segunda década de desarrollo de las Naciones Unidas. Este 
crec.imiento sobrepas6 al de los países miarbros de la OCDE. 
En especial, es digno de mencionarse que durante el periodo 
de ajuste de 1974 y 1975, la econam!a de los países latinoa
rooricanos, en su conjunto, logr6 un crec.imiento prooedio de 
aproximadamente 4%, mientras que los países mienbros de la 
CCDE registraron un crec.imiento negativo. 

Sin embargo, estas altas tasas de crec.imiento de América 
Latina se obtuvieron por la acumulaci6n de fuertes déficits 
en sus cuentas corrientes. El déficit de los países latinoa
rooricanos en su conjunto alcanz6 3 100 millones de d6lares 
en 1970 y 7 mil millones de d6lares en 1974. Registr6 un 
dr:istico incremento de 14 100 millones de d6lares en 1975 y 
de 28 200 millones de d6lares en 1980.1J En gran nedida, 
estos déficits fueron cubiertos por los préstarros de institu 
cienes financieras privadas del exterior, lo que caus6 que -
Pmérica Latina aCUitU.llara una deuda externa de 68 mil millo
nes de d6lares en 1975, y que aumentara cuatro veces en 
1982: 274 mil millones de d6laresJV 

En 1981 y 1982, debido, en parte, a los efectos adversos 
de la recesi6n mundial, la creciente carga que representan 
los pagos de intereses de las deudas externas ha tomado nás 
difícil para los países latinoamericanos mantener el equili
brio en su balance de pagos internacionales. La tasa de cre
cimiento econónico para la regi6n, c:aro un todo, permaneci6 
en 1981 y 1982 a un bajo nivel: 1.5% y -9%, respectivanen
te.!li 

Por otro lado, la poblaci6n de la regi6n se ha venido. in
crementando durante los ültim:>s treinta años con un ritlro de 
crecimiento anual de 2.1%, la mayor tasa del m.mdo. conse
cuentemente, se precisa lograr tasas de crec.imiento econóni
co a6n nás elevadas que las del pasado, a fin de generar 
·oportunidades .de enpleo para la nueva fuerza laboral, y nej~ 
rar la situaci6n para los que en la actualidad están desem
pleados o subenpleados • 
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De acuerdo a una proyec:ci6n. a largo plazo, publicada ¡::or 
la canisi6n F.catli':Eica para 1\m!h"ica Latina (CEPAL) ,.l.Q/ basa
da en tasas de crec:imiento ecot'l(inico de 5.9% y 6% para las 
décadas del ochenta y noventa, respectivamente, la tasa de 
increnento de etpleo para las próximas dós décadas alcanza
da, en pranedio, 2.5% -tasa menor a la del crec:imiento de 
la poblaci6n econf.micamente activa-· durimte el misro perio
dO. Ello har1a dificil nejorar la situaci6n laboral. Un estu 
dio s:imilar realizado por el Programa Regional de ~léo pa:: 
ra 1\m!h"ica Latina y el Caribe (PREAIC) ll/· señala que no se 
logrará: nejorar la situaci6n ·de uso ii1.Cc:fnpleto de la fuerza 
de trabajo (suma de la tasa de desanpleo y la tasa equival~ 
te de desenpleo para los subetpleados) en los principales ca 
torce paises de 1\m!h"ica Latina, si se .mantienen las tasas ·de 
crec:imiento ~a: niveles similares a los del pasado. 
As!, ambós estt.Jlios señalan la necesidad de que ·estos paises 
obtengan tasas de crec:imiento nás elevadas a las anteriores· 
y, a la· vez, que aceleren su procéso de desarrollo. 

El ~ito o fracaso en los intentos ¡::or resolver el proble 
na del eupleo está fut1mamente ligado al logro de una serie
de avances en el desarrollo social; tales cato reducfr la pe:> 
breza y lograr la igualdad en la distribuci6n del ingreso. -
Se espera que ello sea el punto crucial en el desarrollo fu
turo de Am!kica Latina. 

DebidO a estas razones; los estudiós mencionados nanifies 
tan que. los paises latinoamericanos deberán acelerar al ~ 
no su desarrollo econf.mioo;· y paralelamente superar ·los pro= 
blenas reci~ ennumerados,: a fin de avanzar én el desarrollo 
socioecarlónioo; todo esto -dentro de las restricciones .inpues 
tas ¡::or la necesidad de mantener el equilibrio en su balanza 
de pagos internacional. 

Ahora bien, ¿otD:> ·pueden lograr los paises· latinoamerica
nos esta tarea en su condici6n de paises de desarrollo inter 
nedio? . -

Debem>s eupezar ¡x>l:' . examinar cuidadOsamente ·qué es lo que 
significa etapa de·semi-industrializaci6n o de Paises de In
dustrializaci6n Reciente. Lá 1llt:ima definici6n no está toda
v1a lo suficientemente clara, sinplem:mte ¡::orque las cara~ 
r!sticas que los. distinguen cc:m> PIR se han hecho evidentes 
s6lo recientemente. OCDE, primera organizaci6n ·(Jile resaltó 
su inportancia,.los defini6 cc:m> el grupo de pa!ses que lo
gr6 expandfr su participaci6n tanto en la producci6n cc:m> en 
la exportaci6n. de· manufacturas, deSde nediados de los años 
sesenta y, principalnente, durante los años setenta. 

Ccm> causas de este nuevo feróneno, se señalan a menudo 
factores externos cc:m>: transferencia de tecnolog1a avanzada 
¡::or parte de los pa!ses industrializadOs, debidO a la acele-



246 RELACIONES MEXICO-JAPON 

raci6n del llamado "ciclo de vida del prcxlucto"; expansi6n 
de las empresas transnacionales, etc. y mayor acceso al fi
nanciamiento externo. 

En AJ:né:'ica Latina, estos factores, sin duda, han contri
buido en gran medida al desarrollo ecoróni.co, caro se eviden 
cia por la presencia de empresas transnacionales, en espe- -
cial en el sector de la industria manufacturera, y en el ex
tenso nonto de la deuda externa aCUITUllada. 

Sin embargo, creeros que los factores internos han sido 
más .i.rrq:)Qrtantes que los factores externos, por cuanto la tec 
nolog!a y financiamiento externos se m:>Vilizaron exclusiva-
mente hacia aquellos pa!ses que hab!an alcanzado condiciones 
internas favorables. En otras palabras, las corporaciones 
transnacionales e instituciones financieras internacionales 
privadas concentraron sus recursos en algunos pa!ses semi-in 
dustrializados de los que pod!an obtener ventajas. Por tan-
to, se dir!a que los factores externos s6lo sirvieron para 
acelerar los procesos de desarrollo e industrializaci6n de 
estos paises. 

En re1aci6n a estos aspectos, consideranos altamente rele 
vante el estudio llevado a cabo conjuntamente por la CEPAL y 
el Centro de Desarrollo Internacional de Jap6n: Haaia nuevas 
formas de aoopePaaión eaonómiaa entPe AméPiaa Latina y Ja
pón, en especial la parte I, capitulo 1: "Aspectos del p~ 
so de industrializaci6n en pa!ses de Am&ica Latina: una eva 
luaci6n general" . Este estudio trata de clarificar las carac 
ter!sticas del desarrollo socioecon(m:ico de los paises latí= 
noarrericanos, basándose en los resultados te6ricos y análi
sis empíricos de sus procesos de desarrollo; as! caro de ·la 
canpa.raci6n con las experiencias de Jap6n y los paises del 
SUdeste de Asia de reciente industrializaci6n. 

De este estudio conjunto y de otros relacionados, poderos 
concluir que las diferencias más .i.rrq:)Qrtantes entre el proce
so de desarrollo socioecontmico de la fase de semi-industria 
lizaci6n de Am&ica Latina, y de los pa!ses de industrializ~ 
ci6n reciente del Sudeste de Asia (Jap6n en los años sesenta 
podr!a ser incluido entre estos últinos), se refieren a los 
dos aspectos siguientes: 
-Modelo de industrializaci6n y oarnercio exterior. 
- Relaci6n entre crec.imiento y equidad. 

En relaci6n al pr.imer punto, encontranos que tanto en los 
PIR de Am&ica Latina caro de Asia del Este ha existido una 
secuencia en la sustituci6n de .i.rrq:)Qrtaciones de manufactu
ras; desde bienes de consum:> no durables a los de consum:> du 
rable, y, finalmente, a bienes intermedios y de capital. siñ 
embargo, el proceso sjmult:áneo de sustituci6n de .i.rrq:)Qrtacio
nes y la llamada "susti tuci6n de exportaciones" entre prcxlu9_ 
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tos primarios tradicionales y productos manufacturados, no 
se ha dado plenanente en Anérica Latina. 

En cuanto al segundo punto, mientras que los países asiá
ticos pudieron IIEjorar la distribuci6n del ingreso l!Ediante 
el aumento del salario real de los obreros no especializa
dos, y el aumento del ingreso de los campesinos; los países 
latinoanericanos no han obtenido IIEjoramientos sustanciales. 
Incluso en México, país de larga tradici6n de éxitos en el 
esfuerzo por el bienestar social y la justicia a trav~s de 
refonnas agrarias y legislaciones laborales, entre otras, se 
ha estado lejos de conseguir un nivel de equidad canparable 
a los de Corea y Jap6n, durante el periodo de su más alto 
crecllniento e industrializaci6n de los años sesenta y se
tenta. 

Estos dos fen6nenos tendieron a agravarse hacia finales 
de los años sesenta, y el problema de la balanza de pagos 
(relacionado con el pr:iroor fen(mmo) y las tensiones socia
les (relacionadas con el segundo), se hicieron sustanciali!En 
te más graves. Sin embargo, se les ha aliviado en parte, y
en fonna tatporal, con el aumento del financiamiento externo 
que permiti6 el logro de altas tasas de crecllniento, caro ya 
se IIEncionara. 

Parece :i.rrq:x:>rtante diferenciar aquí dos clases de causas 
que explican los dos fen(mmos ya l!Encionados, y las que se 
encontraron en la canparaci6n entre los nuevos países indus
trializados de Anérica Latina y los de Asia del Este. Una se 
refiere a las características propias de la etapa de semi -in 
dustrializaci6n; y, la otra, a las características partícula 
res de las sociedades e instituciones latinoal!Ericanas, o a
cierta orientaci6n en la política de sus gobiernos. 

En pr:iroor lugar, en relaci6n a la balanza externa, caro 
la posibilidad de desarrollo acelerado incrementado con la 
capacidad industrial y tecnol6gica más elevada de la fase de 
semi-industrializaci6n, nonnali!Ente sucede que el ahorro in
terno resulta insuficiente para los requerllnientos financie
ros para inversiones. Más aGn, esta brecha del ahorro, por 
lo general, sucede de nodo sirrul táneo con la brecha c:arer
cial por cuanto las inversiones, al igual que el crecllniento 
econrnri.co, precisan de una cantidad más elevada de inp:>rta
ciones que la capacidad que permiten los ingresos por expor
taciones. 

Segundo, en cuanto a la estructura socioeconrnri.ca, algu
nos estudios empíricos han revelado una tendencia de deterio 
ro del equilibrio social en la fase de semi-industrializa-
ci6n. Esta tendencia se explica porque el sector rroderno (co 
no industrias manufactureras grandes y l!Edianas) incrementa
su productividad más rápidal!Ente que los sectores tradiciona 
les, a causa de la acelerada introducci6n de tecnologías. -
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.Adanás de estas causas que son rruy carunes en los paises 
semi-industrializados, se observan otros factores desfavora
bles en los paises latinoamericanos. Entre otros, podE!lDs re 
saltar los efectos de la prolongada pol1tica de industriaü=
zaci6n de sustituci6n de inportaciones y de la llanada "hete 
rogeneidad estructural". -

Estos factores hacen muy catpleja la estructura diferen
cial de productividad e ingreso. Esto significa que se han 
intensificado las considerables diferencias de productividad 
por tamaño de unidad de p:roducci6n en la industria manufactu 
rera, agricola, etc. Ello se agrega a las diferencias ínter= 
sectoriales entre la agricultura y la industria, a las que 
se ha hecho menci6n anterionnente. cabe aqu! resaltar tam
biful la irrp:>rtancia de la alta tasa de crecimiento de la po
blaci6n, especialmente de la poblaci6n econ(micamente activa 
de liiTérica latina. 

IDs hechos analizados tienen una irrp:>rtancia crucial en 
nuestra consideraci6n del camino que las relaciones eoon(mi
cas y de cooperaci6n entre Jap6n y liiTérica latina deben se
guir en el futuro. 

Por otra parte, el proceso de integraci6n ecoOOnica debe 
cumplir un rol mucho Irás irrp:>rtante en los añ:>s venideros, 
en la soluci6n de los problanas externos e iriternos que ha
brán de enfrentar los paises latinoamericanos. la integra
ci6n regional constituirá un elemento crucial en el desarro
llo econ(mico de liiTérica latina, a fin de asegurar uil merca
do Irás extenso y novilizar los recursos de la regi6n (espe
cialmente capital y tecnolog1a) . 

En cuánto al pr:i.mar aspecto, la IrenOr tasa de crecimiento 
de los paises industrializados, y la aplicaci6n de sus re
cientes roodidas que han hecho proliferar el p:roteccionism::>, 
obligarán, naturalmente, a los paises latinoanericanos a de
pender Irás de los mercados regionales en c::rnparaci6n con los 
extra-regionales. 

Por otro lado, CICJtD a veces no se dispone de algunos re
cursos básicos para el desarrollo (por ejatplo, recursos fi
nancieros favorables y tecnologia adecuada) , especialmente 
en los paiSes pequeños y roodianos, la cooperaci6n e integra
ci6n econ(mica regional se hacen al t:.aroonte irrp:>rtantes para 
estos paises. 

Es irrp:>rtante resaltar en este sentido que, a pesar de la 
frecuente afinnaci6n de fracaso o falta de dinamism::> en el 
progreso de integraci6n fonnal o institucional, para alcan
zar las netas fijadas originalmente por los paises que ~ 
nec1an a AI..AI..I:. o Grupo Andino; los esfuerzos tendientes a la 
integraci6n econ(mica y a la cooperaci6n han producido :i.rrq:Jor 
tantes efectos en el canercio y desarrollo de la regi6n. IDs 
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esquemas de integraci6n de los paises latinoamericanos se en 
cuentran entre· los más avanzados de los paises en desarro- -
llo. lDs efectos que han tenido sobre la intecrraci6n y ooo~ 
ración se confirman con los siguientes hecros: W -

- El porcentaje del canercio intrarregional amnent6 de 
8.7% en 1960 a 15.8% en 1978. 

- La participaci6n de las exportaciones de manufacturas 
en el total de las exportaciones intrarregionales alcanzO el 
60. 8%, mientras que las exportaciones extrarregionales ~ 
necieron en 20% en 1978. -

-. Entre las manufacturas exportadas recíprocamente, es IlU.l 

cho más elevada la proporci6n de maquinaria y productos de
metal que la de otros productos. 

Estas cifras revelan que el proceso de integración ha si
do un elemento inp:>rtante en la exportación de manufacturas 
de los paises latinoamericanos. 

En cuanto al segundo aspecto, cabe señalar que reciente
mente ha aumentado la inversi6n directa de los paises más 
grandes de la región entre si, y en otros paises del área. 
Se estima que el valor total de la inversión directa nutua 
entre los paises de la regi6n ascendía a 331 millones de dO
lares, hacia fines de la dkada del setenta.ill ~ico con
tribuyó aprox:imadanente con el 10% de estas inversiones di
rectas. 

Tarrbi~ ha aunentado .la transferencia de tecnología intra 
rregional. La exportación de tecnología de los paises más iiñ 
portantes de la regi6n aunent6 considerablemente. Por ejem-
plo, en el caso de ~ico, el valor total de las exportacio
nes de tecnologia, dirigida casi exclusivaxrente a ~ica La 
tina, ascendi6 a 871 millones de dólares en 1979.lli los -
principales agentes de eSta exportaci6n han sido Constru-Mé
xico y Tecni -México. 

ImpoPtanaia de AméPiaa Latina paPa Jap6n ~ 

los profundos cani:lios experimentados por la econan!a interna 
cional durante los años setenta han afectado enomenente a -
la econan!a · japonesa. Este es el factor principal para que 
en Japón se recatozca, anpliaxrente, la necesidad de contar 
con una pol!tica externa más activa que enfatice la seguri
dad global. Existe un consenso, cada vez mayor, de que la 
ecc:>JDl\1a japonesa es~ futi.ma:rrente ligada a la paz y prospe
ridad del IIU.lndo. Ello explica tambi~ iniciativas caro la de 
cooperación de la cuenca del Pacifico, o el increroonto, en 
~s reales, de la ayuda a los paises en desarrollo, en 
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medio de las severas restricciones presupuestarias. Las rela 
cienes entre llrOOrica Latina y Jap6n deben considerarse den-
tro de este contexto. En efecto, al ocurrir la crisis del pe 
tr6leo, la ecancnú.a japonesa sufri6 una critica transici6n.
Pas6 de un periodo de rápido crecimiento econtmico que habfa 
durado hasta inicios de los años setenta a un crecimiento 
econ6mico nás noderado; si bien Jap6n tuvo nás éxito que 
otros paises de CX:::OE, al superar las dificultades ocasiona
das por las dos crisis petroleras; y a que su nuevo Irodelo 
de desarrollo estable y equilibrado asent6 gradualmente sus 
raices en la econania japonesa. 

En la estructura econtmica japonesa se produjeron Irodifi
caciones en respuesta a los cambios de posici6n de su econo
mia, en relaci6n con la nueva divisi6n internacional del tra 
bajo. Se tanaron medidas de reajuste industrial, y se inclu= 
yeron aquellas de asistencia a los sectores estructuralmente 
deprimidos, a fin de readaptarlos a las nuevas condiciones 
econtmicas. 

Bajo estas circunstancias, el Libro blanco sobre comercio 
exterior del gobierno japonés,W puntualiza: "el papel ju
gado por el cxmarcio exterior y, particulannente por las ex
portaciones, es Ílt{X>rtante para el crecimiento econtmico de 
nuestra naci6n. Es Ílt{X>rtante para nosotros fanentar la di vi 
si6n internacional del trabajo en los años venideros." Mtis -
adelante señala: "es también necesario para nosotros esfor
zarnos en futuras sofisticaciones de nuestras estructuras co 
merciales e industriales, apoyándonos en el acrecentamiento
de la independencia tecnol6gica y en el interés del creci
miento econ6mico nacional, en arnonfa con la econania nnm
dial y el mejoramiento del bienestar de nuestra naci6n . .l11 

!Ds paises latinoamericanos son Ílt{X>rtantes para esta nu~ 
va orientaci6n por dos razones: 

Pr:imera, llrOOrica Latina es una regi6n semi-industrializa
da, dotada con arrplias tierras para la agricultura, grandes 
rrercados y abundancia de recursos naturales; posee un vasto 
potencial de desarrollo, frente a la escasa esperanza de al
tas tasas de crecimiento por parte de los paises avanzados. 
Consecuentem:mte, la regi6n de llrOOrica Latina, a medida que 
incremente su desarrollo econtmico e industrializaci6n, lle
gará a cumplir el Ílt{X>rtante rol de generar demanda de pro
ductos en la econan.ia nnmdial. Jap6n, que depende fuertem:m
te de la expansi6n del cxmarcio y de las actividades eco~ 
cas globales, encuentra un especial significado en el exito
so desarrollo socio-econ6mico que llegue a tener a futuro 
llrOOrica Latina. 

Segunda, la regi6n latinoanericana ha crecido ya a un ni
vel tal que constituye un importante mercado para Im.lchos pr~ 
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duetos que los paises industrializados tienen interés en ex
portar; caro bienes de capital, bienes duraderos de consurro 
y productos intemroios. Es de esperar que Arrerica Latina 
provea, a través de su desarrollo econ6mico, una amplia opor 
tunidad para Jap6n, pennitiéndole iniciar una divisi6n inter 
nacional del trabajo más dinámica. -

Hoy dfa, los paises sani-industrializados se acercan al 
nivel de las naciones industrializadas, gracias al mejora
miento de su capacidad ccmpetitiva, no s6lo para los produc
tos de la industria ligera, con alto uso de mano de obra ( za 
patos, cuero, textiles, etc.), sino también de las industrias 
pesada y qufmica. lDs principales paises de la regi6n se es
tán volviendo más canpetitivos en el rmmdo, y es probable 
que increrenten sus participaciones en el mercado rmmdial, 
en el contexto de la expansi6n dinámica de la divisi6n inter 
nacional del trabajo. -

El Libro blanao sobre aomeraio exterior del gobierno seña 
la que Jap6n deberá "contribuir a la reactivaci6n de la eco-= 
nooú.a rmmdial mediante su esfuerzo en la conducta responsa
ble del comercio exportador, sofisticaci6n de su estructura 
de exportaci6n, producci6n de productos de alto valor agrega 
do y servicios, diversificaci6n del mercado de exportaci6n,
expansi6n de las importaciones de manufacturas, desarrollo 
tecnol6gico y cooperaci6n econtmica." W La misma 16gica@ 
rece aplicarse al comercio de recursos naturales, energia y 
productos alimenticios. El abastecimiento estable de esos re 
cursos es fundamental para el desarrollo de Jap6n; y es ob-
vio que los paises de 1\nérica Latina poseen gran capacidad 
de suministro para I!Ulchos de esos recursos. · 

Mientras tanto, Jap6n se encuentra ante la necesidad de 
reajustar y refo:r:mar algunas de sus industrias, caracteriza
das por su alta intensidad de uso en energia y recursos na tu 
rales. lDs paises latinoamericanos han mejorado su capacidad 
de procesamiento de productos primarios destinados a la ex
portaci6n, y procuran expandir y diversificar sus exportaci~ 
nes no tradicionales, que incluyen: maderas, manufacturas 
de madera, productos del mar y sus derivados. 

Estas nuevas tendencias, tanto de 1\nérica Latina cx:m:> de 
Jap6n, pennitirán auoontar y diversificar I!Ultuamante sus re
laciones en fonna dinámica, en el CCI!Ercio de productos manu 
facturados y primarios. -
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DIREXX:ICN DESEl\BLE PARA IA EXPANSICN DE LAS REUICICM':S 
:J!XXliDaCAS Y DE COOPEIW:rC6 

Importanaia de una mayor relaai6n eaonómiaa 

Se espera que se fortalezean, en el futuro, los distintos 
factores analizados en un principio, que contribuyeron, en 
el pasado, a la expansi6n y diversificaci6n de las relacio
nes e<:lOJÚnicas entre Jap6n y Am!rica Latina. Por ejE!lplo, en 
oanercio 1 la naturaleza dinbti.ca y cx:nplenent:aria · de las re
laciones, as! ccm:> el deseo de ailtlas partes de diversificar 
sus socios .oanerciales, continuarán .siendo factores predani...; 
nantes en la praroci6n de las relaciones entre Am!riea Lati-
na y Jap6n. · 

Es nuy :intx>rtante el hecho de ser muy ·probable que el no
delo de divisi&l internacional del trabajo, entre ambas par
tes, experimente cani>ios ~cos en cUanto a productos. ma
nufacturados, pr.imarios y reclirsos. Tales canbios contribui
rán, sin duda, a la prosperidad de Am!rica Latina y Jap6n. 

Para Latinoanérica, el rol que debe de~ el ecmer
cio exterior en el logro de mayores tasas dé crecimiento eco 
rónico es Substancial¡ ccm:> se señalara ahteriontente: la -
praroci6n de las exportaciones es en la actualidad un ingre
diente significativo en las políticas de los paises de la 
regi&l. 

Para Jap6n, ccm:> t.anbiél se indid5, se recc>rK)Ce plenamen
te la inp>rtancia del canercio exterior en el ·crecimiento 
econónico, y se han tallado recientemente una serie de medi
das con tal fin. Más espec!ficamante, el gobierno japcnés im 
plE!Illent6, en dicie.!lbre de 1981, reducciones en las tarifas -
arancelarias con dos años de anticipaci6n · a lo acordado en 
la Rueda de Tokio sobre negociaciones' canerciales, y, poste
riontente, en enero de 1982, puso en vigencia proced:inti.entos 
s:in'plificados para la :Uttx>rtaci&l de productos, a fin de li
beralizar el canercio con otros países. Jap6n mantiene tam- · 
biél el sistema generalizado de preferencias· para los países 
en desarrollo, y las :ilfportaciones de manufacturas· deSde es
tos países han aumentado por las ventajas que ofrece este 
sistema. 

Sin embargo, las políticas de ambos lados del Pacífico, 
destinadas a la expansi6n de las relaciones canerciales nu
tuas contribuirán ~s a la expansi6n y diversificaci6n del 
canercio, si se apoyan con naiidas adecuadas para la coopera 
ci6n e<:lOJÚnica. -

ws países latinoamericanos deberán buscar tasas de creci 
miento e<:lOJÚnico ~s elevadas que las obtenidas en el pasa--:-
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do, dentro de sus estrategias de .desarrollo (por ejetplo, la 
tasa neta de crecimiento de 7. 3% prevista en las proyeccio
nes de CEPAL, ya nencionada). Para obtener tal magnitud de 
desarrollo, deber~ obtener, al mi.snD tiempo, tasas de creci 
miento en exportaciones que sobrepasen al crecimiento econ6= 
mico en general (W1a tasa neta de crecimiento en las exporta 
ciones de 7.6% dentro de esas mismas proyecciones)¡ y tasas
de crecimiento a1ln más· elevadas para la exportación de manu
facturas . (l.Ula tasa neta de crecimiento del 17.2% dentro de 
esas mismas proyecciones) .lli En estas circunstancias, será 
de ll'rportancia vital para Jap6n si los canbios en su tasa de 
crecimiento de las ll'rportaciones y la estructura de ~stas, 
esperadas en el futuro patr6n del desarrollo ecalÓIIiOO japo
n~s, pueden o no responder adecuadamente a las necesidades 
de las ec:xmatdas de los paises latinoanericanos. Igualnente 
.inp:>rtante es si puede o no otorgar los fondos necesarios y 
otros tipos de cooperaci6n a alguoos países de la regi6n, du 
rante periodos detenninados, en el supuesto de que los cam-
bios mencionados no respondan a las necesidades de 1-\né:'ica 
Latina. 

El ~ito que alcancen los países latinoanericanos en su 
desarrollo es, caoo ya se mencion6, de .importancia para lo
grar la expansión y refinamiento del canercio exterior de Ja 
p6n. Tani:>~ será esencial que 1-\né:'ica Latina mantenga y~ 
jore su capacidad de abastecimiento de recursos naturales, 
energía y alimentos a fin de que se logre un abastecimiento 
mmdial estable de estas materias primas y productos, y ayu
dar así a la prosperidad de la. ecxman!a mmdial. 

En el análisis final, el probable avance de 1.Ula ciinámi.ca 
divisi6n del trabajo, nutuamente canplenentaria entre Anáx:i
ca . Latina y Jap6n, :inplica tanbi61 la mayor interdependencia 
entre las dos regiones. Es evidente que será cada vez más ne 
cesario que Altl&ica Latina y Jap6n recooozcan plenamente el
papel de cada uno en las .relaciones .CCJl\E!rciales y eoonáni
cas, sostengan consultas adecuadas y oportunas, y expandan 
.las relaciones interdependientes en la dirección deseada • A 
este. respecto, la cooperaci6n eoorónica, de perspectivas a 
largo plazo y que engloba un anplio canpo de acción, tendrá 
gran .llrpntancia. 

De aht lo fundanental del proceso de integración en J.\né:-1 
ca Latina, analizado con anterioridad, y al cual debe darse 
cabal .consideraci6n. Las relaciones entre M&tioo y Jap6n, e~ 
pecialrnente su rol y significado en la integración y desarre_ 
llo de Atnarica Latina, deben examinarse cuidadosamente en e~ 
te contexto. 

Las. relaciones ec::c>IÓl\ÍCas mutuas entre ambos países tie
nen las. siguientes ~acterísticas sobresalientes: 
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- la magnitud de sus relaciones econtmicas es ronsidera
blemente mayor que las relaciones entre Jap6n y otros paises 
latinoamericanos. México es el principal socio econtmiro pa
ra Jap6n en llnlérica latina, y el valor de las inversiones di 
rectas japonesas en México es el segundo mayor entre los pa= 
!ses lati.noarooricanos. El financiamiento otorgado por Jap6n 
a México es mayor que el dado a otros paises. 

- Debido a esta gran magnitud de las relaciones entre Mé
xiro y Jap6n, asi caro a los esfuerzos e iniciativas de los 
sectores público y privado de ambos paises, se han estableci 
do irrp:>rtantes instituciones y mecaniSil"Os para la expansi6n
de las relaciones econOOúcas y de cooper:aci6n rrutuas. Entre 
otros, cabe mencionar las canisiones binacionales para la ro 
operaci6n, a niveles gubernamental y privado, la organiza-
ci6n de la praroci6n de inversiones en México, diferentes rre 
canisrros de rooperaci6n financiera con Nacional Financiera
(NAFINSA) , el programa de intercambio de cien estudiantes en 
tre México y Jap6n, etcétera. -

Por otro lado, México, caro uno de los paises más avanza
dos y de mayor grado de industrializaci6n de llnlérica latina, 
ha adquirido ahora la capacidad para extender diferentes ti
pos· de c<X>peraci6n a paises medianos y pequeños de la re
gi6n, especialmente a través de la transferencia de tecnolo
gia y técnicas de administraci6n, que se adapten rrejor a las 
condiciones locales de estos paises. 

Después de haber analizado estos aspectos particulares y 
tanando en cuenta otros de carácter general, que se menciona 
ron con anterioridad, seria conveniente hacer referencia a
algunas ideas preliminares, con el fin de identificar las po 
sibles lineas de acci6n en las que Méxiro y Jap6n pueden -
efectuar esfuerzos conjuntos para contribuir al desarrollo 
eron<Eico y la integraci6n de los paises latinoaxrericanos. 
A continuaci6n se mencionan algunas áreas consideradas irrp:>!_ 
tantes para llevar a cabo tal acci6n: 

- Para la pramoci6n del comercio entre los paises lat~ 
mericanos, y entre éstos y Jap6n, la experiencia de las rel~ 
cienes entre México y Jap6n seria altarrente útil. la efecti
vidad de las diferentes instituciones y mecaniSil"Os, tanto 
formales caro infonnales, que incluye sistemas caro las em
presas de camercializaci6n ( t:r>ading aompanies) han de eva
luarse cuidadosarreni:e para este prop6sito. 

- El miSil"O procedimiento es aplicable para la pramoci6n 
de la C<X>peraci6n financiera, que engloba también la inver
si6n directa. Habria un número de posibles canbinaciones de 
los diferentes sistemas de €!llpresas o proyectos ron juntos: 
sub-contrataci6n, formaci6n de €!llJ?resas multinacionales, 
etc. , en los cuales México, Jap6n y cualquier otro pais de 
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la regi6n podrian participar. Estos esfuerzos habrian de con 
tribuir a la ya mencionada dinámica divisi6n del trabajo en= 
tre los paises en aras de la industrializaci6n, integraci6n 
y desarrollo de América Latina. 

- ~ico y Jap'Sn podrán contribuir activamente al progre
so tecnol6gico de la regi6n. Ambos paises podrfan trabajar 
conjuntamente en la transferencia, desarrollo y aplicaci6n 
de tecnologia y técnicas de administraci6n, considerando las 
condiciones locales de América Latina. Asi, la cooperaci6n 
técnica japonesa a ~ico habria de extenderse a otros pai
ses de la regi6n, en base a las experiencias alcanzadas en 
México. 
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NOI'AS 

l. .Además de los estt:rlios efectuados por el autor en el 
Proyecto especial de investigaci6n para ~ica latina de 
la Universidad Tsukuba, éste particip6 tanbién en los. estu-: 
dios y foros que se mencionan a ocntinl,laCi6n¡ por oonsi
guiente, algunas partes de este documento son, en cierto sen 
tido, el reS\IDieil de la infonnaci6n, material recabado y oon= 
clU16iones obtenido en esos estt:rlios y · foros. . 

- TowaPds New For'/Tis of Cooperation Between Latin America 
and Japan, CEPAL/:ux::J, Santiago de Chile y 'lbkio, 1980. 

- Sjnposio sobre cooperaci6n eupresarial entre ~ica la 
tina y Jap6n (sesiones) , Banco Interamericano de Desarrollo
y Banco de EXportaciones e Importaciones dP. Jap6n, washing
tan y 'lbkio, 1970. 

-Grupo oonjunto de estudios ~ico-Jap6n, Long Ter'/11 Eco
nomic Cooperation Between Mexico and Japan; A Preliminary 
Approach to Some Main Opportunities, ~iao y 'Ibkio, 1982. 

- Centro de Desarrollo Internacional de Jap6n, A Study on 
Development of Manufacturing Industries in 1;he United Mexi
can States, Tbkio, 1981. 

- Trabajos presentados en el Segundo sllt¡x>sio sobre ~ 
raci6n empresarial entre ~ica latina y Jap6n, lbkio, 
1982. 

2. Estad1sticas japonesas: (Libro blanco sobre comercio 
exterior y Libro blanco sobre cooperaci6n económica) inclu
yen a los paises del caribe y a las dependencias de la re
gi6n. 

3. El 1ndice de precios de exportaci6n de Jap6n fue de 
72 8 y 117 9 en 1960 y 1981, respectivamente (1975=100). 

4. El 1ndice de precios de llt¡x>rtaci6n de Jap6n fue de 
44 3 y 150 2 en 1960 y 1981, respectivamente (1975=100). 

5. Fuente: Libro blanco sobre comercio exterior. En este 
caso, se incluyen lingotes de metal entre los productos de 
manufactura, c::aro los de cobre refinado y aleaciones de co
bre, que también son jnportados por Jap6n, en lugar de las 
llt¡x>rtaciones de mineral de cobre efectuadas en el pasado. 

6. caro puede verse en el cuadro 5, se incluyen inver
siones directas bajo el concepto dé aooperaci6n econOOú.ca. 



INTEGRACION LATINOAMERICANA 257 

7. CEPAL, Balance preliminar de la econom{a latinoameri 
cana durante 1982, diciembre de 1982, p 16. 

8. Ibid., p 29. 

9. Ibid., p 5. 

10. CEPAL, Proyecciones del desarrollo latinoamericano 
en los años ochenta, octubre de 1981, p SS. 

11. Programa regional de errpleo para ArOOrica Latina y el 
caribe, PREALC, Dinámica del subempleo en América Latina, 
agosto de 1981, p 41. 

12. CEPAL, Integraci6n y cooperaci6n regionales en los 
años ochenta, 1981. 

13. Ibid., p 142. 

14. Ibid., p 149. 

1S. Ibid., p 148. 

16. MITI, White Paper on International Trade 1982, 1982, 
Ministerio de Oamercio Internacional e Industria de Jap6n. 

17. Ibid. 

18. Ibid. 

19. CEPAL, Proyecciones del desarrollo latinoamericano 
en los años ochenta, octubre de 1981, pp 77-96. 





Comentarios 





~~= Mar{a del Rosario Green 

En pr.imer lugar me referir~ al magnifico trabajo del doctor 
M::meta. En realidad, me llama nucho la atenci6n, por lo nove 
doso, c:6oo maneja el concepto de vulneJ;"abilidad, que para nií 
significa vulnerabilidad integral. los latinoamericanos esta 
nos acostumbrados a hablar de dependencia, de vulnerabili- -
dad; sin anbargo, en la fonna caro lo hace carlas M::meta se 
incorporan otros elementos estra~icos y poHticos y, enton 
ces, este concepto adquiere una riqueza digna de trabajarse
con más detalle. Considero, pues, que la vulnerabilidad in te 
gral rebasa los limbitos conocidos del ocmercio, las finan-
zas, la energ!a y los aspectos científicos y tecnol6gicos, y 
tiene que dársele una mayor :inp)rtancia en el canp:> estra~ 
gico y militar. 

Independientatente de que este seminario no fue hecho pa
ra discutir lo que para Anérica Iatina significa, por ejem
plo, la crisis de las Mal vinas; s! es fundamental traer este 
hecho a colaci6n para ~lementar la idea de la enonne vul-
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nerabilidad latmoamericana en lo pol!tioo y en lo militar. 
Este suceso implica una mtervenci6n abierta en los asuntos 
latinoairericanos provenientes del exterior, y los mecanisros 
que, en un prmcipio, podrian existir para hacerle frente no 
funcionan de manera sistemática y coordinada. 

Por otra parte, es un hecho que en el pasado las alianzas 
latmoamericanas o de la regi6n, independientemente de todos 
sus oortes mternos, fueron funclarrentalnente con Estados Uni 
dos (relaci6n en muchas ocasiones .inpuesta y, en otras, bus= 
cada) y oon Europa Occidental (relaci6n mucho menos pesada 
por toda la cuesti6n hegar6nica en la regi6n, que persiste 
a pesar de que, a nivel global o universal, es cuestionada 
en aspectos ooncretos). Sm anbargo, en Am&ica Latina esta 
situaci6n todav1a persiste caro una realidad actual, sm 
cuestionamiento. 

A continuaci6n mencionar~ los nuevos factores o nuevas PQ 
sibles alianzas donde Jap6n puede ser llamado a jugar un pa= 
pel importante. Sm duda, la idea de diversificaci6n, a que 
hizo referencia el profesor Hosono, es antigua en Am&ica La 
tma, justanente por el peso que tradicionalmente ha tenido
Estados Unidos en sus asuntos. La diversificaci6n ha sido PQ 
sible en algunos paises concretos. Por ejenplo, Brasil si p\! 
do diversificar sus contactos con el exterior y salir de una 
relaci6n de supuesto servilisro, incluso frente a Estados 
Unidos, y pasar a una situaci6n de diversificaci6n en sus 
oontactos pol!tioos y ecx:m(mioos. Sin arbargo, tuvo que su
frir toda la crisis de 1973 para poder abrirse un poquito 
hacia Africa y otras regiones (Medio Oriente) , y poder resol 
ver algunos de los problemas principales a que se enfreni:aba 
su n:cdelo, mdependientemente de razones t&:nicas y de pol!
tica real. Argentina tuvo sieupre sus vmculaciones oon ~ 
pa y las ha mantenido y defendido. En cuanto a paises caro 
M&ioo, la diversificaci6n ha sido rruy limitada, por más que 
sea un hecho el que Jap6n haya ido ganando un espacio en sus 
relaciones mternacionales con este pais. Es decir, en este 
tipo de esfuerzo di versificador, Jap6n está sm duda llamado 
a deSE!!IJ?eña+ un papel importante. En estos 111 t:ilros años, ha
blanos de Jap6n, caro en el decenio pasado se dec1a que Eur,2 
pa nos iba a rescatar de la relaci6n hegar6nica nortearreri~ 
na. Pero no sucedi6 as!; es decir, a pesar de la diversifica 
ci6n concreta para algunos paises, Estados Unidos sigue si~ 
do la relaci6n hegar6nica. IDs ochenta pueden ser la década 
en que, nosotros, los cientistas sociales erpecenos a traba
jar sobre la idea de que Jap6n puede rescatarnos, si no de 
todo, por lo ItalOS de una parte del peso brutal que tenaros. 
Entonces, si sumanos a Jap6n, Europa Occidental y, a los pa
ises árabes, quizá se nos podr1a permitir la creaci6n de es-
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te mundo plural. Quiero tarrbiél hacer un tll tino canentario 
al trabajo del doctor lotmeta con respecto al concepto de bi
lateralidad: los paises de Anérica latina estanos acostumbra 
dos a tratamientos bilaterales con Estados unidos y con EuiO 
pa¡ y vanos a aprender este tratamiento con Jap6n¡ sin em-
bargo, creo que no se va a ¡x:rler dar CXIID un todo porque 
existen dificultades en el interior de la regi6n, puestas de 
manifiesto en todos los &nbitos. Ahora bien, OCJTO plantea el 
doctor M:meta: ¿qu~ pasa en el Norte?¡ tampoco es un ente ho 
nogéleo que se presente OCJTO un bloque al interior de sus -
discusiones, si bien es cierto que la ctípula siarpre plantea 
una situación de acuerdo. Sin embargo, en su interior hay 
tambi~ una enorme cantidad de contradicciones que a veces 
se manifiestan, trascienden a la prensa y se plantean en dis 
cusiones de seminario, que, aparentemente, tampoco el Norte 
capitaliza. 

Por ejarplo en canctín, los paises invitados del Tercer 
Mundo acariciaron la idea de que, quizá,_ esta reuni6n sirvie 
rapara aislar a Estados t.m.idos y nodificar algunas de las
reglas del juego, e iniciar las NG con el apoyo de algunos 
paises industrializados. Pero no sucedió as!¡ pues no supie
ron capitalizar las contradicciones internas en el Norte co
rro hubieran podido hacerlo. Sin embargo, me parece que ai'l'tes 
de analizar estos asuntos, tenatDs que tratar de resolver 
las contradicciones en el Sur. Atrerica latina es un oontinen 
te dentro del gran mundo que es el Tercer Mundo y tiene una
enorme incapacidad para ponerse de acuerdo en asuntos que 
van más allá de las meras discusiones en los foros y, IIUlChas 
veces, ni siquiera para ir a estos foros se pone de acuerdo, 
OCJTO ya qued6 de manifiesto. Citar~ s6lo un ejarplo: hoy por 
hoy, el problema más inp:>rtante para Anérica latina es el de 
su deuda externa que le plantea canpranisos a corto plazo y 
la llevan a sacrificar metas inJx>rtantes para el futuro. ~ 
rabien, si consideranos que con s6lo la unión de tres pai
ses de la región: Brasil, ~deo y Argentina, se podr!an exi 
gir mejores condiciones de pago y plazos más altos a la cc:m:i 
nidad financiera internacional, ¿por ~ continuanos sin ac= 
tuar?, ¿por qué no planteanos soluciones de bloque? Ccinsi~ 
ro que con esto podr!anos capitalizar la crisis y, en una pi! 
labra, podr!anos hacer uso de sus aspectos positivos para e!ii 
pezar realmente a resol ver nuestros problemas. -

Para finalizar ·har~ referencia brevemente a un inJx>rtant! 
Sino punto de la eXCelente "ponencia del doctor Hosono. Me re 
fiero a la capacidad de Jap6n para acrecentar sus relaciones 
econ(micas en Anérica latina habiendo partido desde cero. El 
hecho, por ejarplo, de que el 10% de la deuda de latinc>aiOOri 
ca tenga que ver con instituciones japonesas es fundamantal-; 
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porque antes los l:larqueros japoneses no exist!an. Esto es m 
fen(neno reciente; m milagro logrado en nenes de diez años 
que se repite en táminos de crinercio y de todO el intercam
bio cient!fioo. Sin arbargo, el doctor Hosano hace tambi&l 
referencia a la posibilidad de traducir este apoyo eoon6mioo 
en m apoyo de carácter pol!tioo, cuesti6n en la que tengo, 
no quiero decir serias dmas, pero s! serios cuestionamien
tos. Hasta ahora, los p:rofesionistas y los que tenetDs opor
t\mÍdad de asistir a las re\mÍones intemacionales, nos he
m:>s. enfrentado con posiciones de bloque de los pa!ses del 
Grupo B, al que el Jap6n pertenece; es decir, el grupo de ~ 
!ses industrializados de eoonan!a. de mercado, y no encontra= 
m:>s \IDa gran flexibilidad al tratar con los f'lmcionarios ja
poneses. A veces son más duros que los norteamericanos, más 
duros que los alemanes, inclusive, en negociaciones .concre
tas. Ahora bien, sienpre henos percibido una especie de 
alianza autanática entre Estados Unidos y Jap6n.; estanos 
acostumbrados a que Jap6n siga alg\maS de las posiciones nor 
teanericanas, quizá las más .importantes y que son las que -
ocasionan mayores daños. 

Entonces, más que m canentario, quiero hacer t:anbi&l \IDa 

preg'lmta al doctor li:>sono: ¿existen posibilidades efectivas 
y reales de que la ayuda y asistencia ec::x:>rónica japonesa se 
traduzca en m verdadero hecho pol!tioo, por lo nenes a ni
vel multilateral? 

Humberto Garaa 

uare referencia, en particular, a la ponencia del doctor .li:>
sano. En ella se puede notar m .gran esfuerzo por sistema ti
zar y puntualizar la trayectoria de las relaciones entre ~
xioo y Jap6n. Es, caro lo advirti6 la doctora R:>sario Green, 
m trabajo que ftmdanalta con estad!sticas y datos concretos 
el avance y el aumento de las relaciones entre Jap6n y~.! 
ca latina en general. Ahora bien, lo que el doctor li:>sono ~ 
fine caro catplarentaci6n d~ca y las potencialidades de 
esta c:x:trplementaci6n tienen que· darse necesariárlente en m 
contexto más anplio. Esto se relaciona tambi&l con lo expue~ 
to por la doctora Green en el sentido de que Jap6n se ha man 
tenido, hasta la fecha, al margen y no ha aceptado mayores -
catt>ranisos pol!tioos en los acontecimientos . de ~ica I..at,! 
na. la cooperaci6n tecnoMgica y financiera de Jap6n se da 



COMENTARIOS 265 

en marros estrictamente foonal.es e institucionales, y evita 
al ~me los ccnpranisos en el terreno pol!tioo. En este 
sentido es conocida la posici6n de Jap6n de escudarse o e~ 
rar a que los Estados Unidos muestren cuál es su posici6n a
fin de seguir su trayectoria. Ahora bien, pienso que, en un 
marco de crisis global de proyecciones universales, caro ha 
sido definido¡ la posici6n privilegiada de Jap6n (pa!s donde 
la inflaci6n no alcanza el 3%, donde la tasa de desenpleo no 
es mayor del 2%, y donde la tasa de crecimiento es de las 
más altas del mundo industrializado) no puede continuar sin 
tanar en cuenta los contextos pol!tioos o cualquier tipo de 
interdependencia que se pueda dar con 1\m&ica Latina. SUpo
sici6n, tradicionalmente conservadora, de oolaboraci6n a tra 
ws de necanisros foonal.es e institucionales, necesariamente 
tendr~ que cambiar y aceptar, en detenninados m:m:mtos, la 
necesidad de ccnprar riesgos pol!tioos. No necesariamente 
tiene que esperar a que Estados Unidos defina las pautas de 
la relaci6n con 1\m&ica Latina, sino que, cuando las circuns 
tancias lo ameriten, debe actuar en sus propios ~s y -
adquirir sus propios riesgos pol!tioos, a fin de dar ooncre
ci6n al gran potencial de colaboraci6n que existe con 1\m&i
ca Latina. 

OmaP MaPt{nez LegoPPeta 

Quisiera ttnicamente referinne a dos o tres aspectos que me 
pareciera1 sunamente interesantes en la exposici6n del doc
tor M:>neta. Me pennit! hacer una observaci6n, que tiene que 
ver con las (fitlinas apreciaciones de la profesora Green y 
del profesor Humberto Garza, referente a que, pese a todas 
las evidencias, parece enpezar a delinearse una nueva ima
gen, que Jap6n no ha anunciado, en el tratamiento de los prc::> 
blemas in'portantes, tanto a nivel global, caro regional o bi 
lateral, que evidencia una tana de conciencia pol!tica, por
llamarla as!. Se ha dado cuenta que le corresponde, desde 
ya, jugar un papel distinto al que ha venido desempeñando, 
llanétosle más pac!fioo o menos activo, en ténninos pol!ti
oos. Creo que ~ste es un nuevo juego, por as! llamarlo,. en 
los contactos de Jap6n con Lat.i.noanérica. Y tiene mucho que 
ver con lo que el doctor M:meta señaló respecto a la absolu
ta necesidad que tiene 1\m&ica Latina de disminuir su vulne
rabilidad int.e:Jral ¡ o, caro lo llam:5 la doctora Green, una 
nultipolaridad~ que pennita vivir con mayores garantías. Es 
decir, esto tambi~ tiene su oorolario oon la idea que expcr 
ne el profesor Hosono de que, sin duda alguna, Jap6n tana en 
cuenta, cada vez más, hablando de la dinensi6n pol!tica, la 
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posición de Estados tmidos en AnÉica Latina. Considero que 
siempre la ha tanado, excepto que, vistas las circunstancias 
actuales y los nuevos elatentos que entran en juego, tiene 
necesar:ianelte ahora que cani:>iar su posición y calcular sus 
riesgos, con todo lo que esto .i.rrplica; es decir, cx:m:> el pro 
fesor Humberto Garza ha dicho, Jap6n tiene que "carprar sus
propios riesgos politicos". Todo esto va de la mano con ese 
nuevo papel, esa nueva dimensión, ese nuevo esta tus que le 
confiere el ser la segunda econan!a más desarrollada en el 
llamado mmdo libre, o la tercera a escala global. 

Carlos Juan Moneta 

~,.Uiero, en primer lugar, hacer referencia a la gran pregunta 
que· nos plantea la profesora lbsario Green: ¿~ posibilida
des hay de actuar en fonna coordinada frente al Norte si no 
poderos ponernos de acuerdo entre nosotros misros? Bueno, 
creo que esta pregunta nos la haCE!IIOs todos en nuestro inte
rior; desgraciadanente, no tengo la quinta rueda del carro 
latinoanericano; sin embargo, trataré de resmdr estas in
quietudes: considero que la situaci6n critica por la que 
atraviesan absolutamente todos los paises mayores del área 
es de suma gravedad. Estos paises, y no lo digo con un crite 
rio jerárquico, tienen una mayor capacidad de orientar al -
conjunto de la región; aunque existan t:al:lbién paises nenores 
nuy significativos en pol!tica exterior y es en esta etapa 
de crisis cuando teneros real.m:mte que enfrentar los juegos 
de la verdad. Estos juegos se dan en fonna s.i.mul~ e in
teractuante, tanto en el marco interno cx:m:> en el intemacio 
nal. Si analizanos aisladam:mte la pol!tica exterior argenti 
na o brasileña., por ejenplo, no significan nada; lo inportañ 
te es tener presente el conjunto de sus pol!ticas intema y
externa; y es también básica la manera cx:m:> se manejan for
malmente y en la práctica los problemas; por ejemplo, la deu 
da externa. lo anterior constituye una realidad acuciante -
que se nos inlxme y lo estam::>s ya tallando muy en cuenta en 
el marco interno latinoamericano. · 

Otra tarea que considero :inportante, seminal, es el pen
sar y discutir nuevas ideas. Si no nos an:imam:>s a hacerlo, 
I1U.1Cho menos vanDs a lograr realizarlas. can:> ejatplo pongo 
el pensamiento de la CEPAL, hoy por hoy demasiado conserva
dor. Repito, hay que lanzar ideas y discutirlas para poder 
empezar a sembrar algo. Por tílt:iloo, mencionaré un problema 
critico que nos afecta 11U.1Cho. Considero que en nuestro conti 
nente existe una brecha tratenda de desactualización entre -
la fonna de percepción y manejo de los problemas internacio-
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nales y nuestros universos rutinarios y caducos. Desgraciada 
mente, en la era espacial, por lo menos en el marco latinea= 
mericano, no henos tenido la capacidad de generar organis
nos, fonnas o pensamientos articulares en correspondencia 
con la velocidad del carrbio; seguinos viendo nuchos proble
mas con criterios tradicionales, del siglo XIX, estando ya 
muy cerca del siglo XXI; y ~ste, insisto, constituye uno de 
nuestros grandes problemas. 

Akio Hosono 

En breves palabras, lo que he tratado de dem:>strar con las 
cifras en mi trabajo es que Jap6n se convirti6 de actor mar
ginal en el escenario pol!tico ecoOCmico de J.\nérica Latina, 
en actor, no principal todav1a, pero m!is activo y, en cierta 
medida, influyente, y, seg1ln las palabras del doctor M:>neta, 
en el factor CCllpeilsatorio frente a los actores tradiciona
les en el escenario latinoamericano. Estos cambios han sido 
graduales y mucha gente, incluso los japoneses, no se han da 
do cuenta. I.Ds econanistas de Jap6n que no se especializan -
en J.\nérica Latina no se percatan de estos cambios sino hasta 
que, de repente, ven cifras diferentes. Sin embargo, he que
rido dem:>strar al canienzo de mi exposici6n que tres nuevos 
fen6renos: la deuda, la colaboraci6n con la iniciativa de la 
cuenca del Caribe y los grandes proyectos que puedan tener 
significado o implicaciones pol!ticas, son los tres puntos 
básicos que guardan estrecha relaci6n con la presencia futu
ra de Jap6n en el escenario latinoamericano. Es decir, estos 
son los puntos clave de los cambios que están teniendo lu
gar. Por otra parte, la doctora Green pregunt6 en qué fonna 
Jap6n traducir1a su presencia econ(mica en cierto apoyo pol! 
tico a J.\nérica Latina. caro ya se dijo, Jap6n ha estado to-
mando posiciones m!is flexibles en los úl tinos tienpos. ID ~ 
portante, ccm> afinna el profesor Garza, es que mi pa!s no 
deseaba o no pensaba tener mayores ClCilpranisos politices. 
Creo que lo que suced!a era que la pol!tica japonesa daba 
prioridad a la expansi6n de las relaciones econ(micas, por
que Anérica Latina era un actor marginal y no tenia mucho 
significado pol!tico. Es decir, s6lo recientenente la regi6n 
ha ccmenzado a tener otro significado pol!tico; por lo que 
mi pa!s debe ir pensando, en forma diferente, el alcance de 
sus acciones econ(micas. De manera que ha llegado la hora de 
actuar en otros ~s. 





México-Japón vis a vis las relaciones 
con Estados Unidos 

José Thiago Cintra 





A pr:imera vista, el tratamiento de las relaciones ~ico-Ja
p6n-Estados Unidos podr!a prestarse a un mero ejercicio e~ 
culativo e irrelevante para la práctica de las relaciones iñ 
ternacionales. De hecho, esta triangulaci6n no s6lo parece-
r!a escaparse de la tradicional fo:rma de relaci6n bilateral
relaci6n nul.tilateral¡ sino que parecer!a injustificable atln 
dentro de los esquemas de sí son susceptibles de manejar la 
triangulaci6n, caro en los casos de algunas alianzas, acuer
dos tripartitos y otras oorrelacianes de fuerza, que puedan 
verificarse entre actores internacionales. En efecto, a na
die se le ocurrir!a tratar las relaciones ~ico-Jap6n-Esta
dos unidos caro si fueran el punto de convergencia o el eje 
medular para la carprensi6n de las grandes cuestiones inter
nacionales de la actualidad, caro serían las relaciones Este 
-oeste, el conflicto Norte-SUr, o la carpleja crisis ~ 
ce-financiera internacional de nuestros d!as. 

271 
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Sin embargo, aunque no se trate de esto, ni sea nuestra 
intenci6n enmarcar estas relaciones ccm::> parte rredular de 
esas grandes cuestiones¡ tanpooo habría que soslayar que el 
presente y ·el futuro de las relaciones ~ico-Jap6n-Estados 
Unidos, vistas desde la linealidad smple de sus respectivos 
bilateralisnos, o desde las .inplicaciones más carplejas de 
una interacci6n triangular, tengan algo que ver ccn los efec 
tos, consecuencias o corolarios de aquellas litportantes -
cuestiones. 

Si intentáranos expresar gráficamente las relaciones exte 
rieres de ~ico, y taráranos en cuenta el peso especifico
que para el pa!s tiene cada naci6n, habr!anos de darnos cuen 
ta del abrumador papel que en ellas juega Estados Ulidos ¡ y-; 
por ende, podr!anos percibir que el perfil de las relaciones 
de los demás pa.!ses no llega siquiera a ensanbrecer el papel 
desenpeñado por Estados Ulidos. Parece, pues, que el deter
minisno de la cercanía geográfica acttía ccm::> catalizador y 
condicionador de los demás factores no deterministas, ccm::> 
ser!an las opciones pol!ticas, sociales, eool"ll&rl.cas, cultura 
les, etc. -

De esa manera, la coincidencia del valor agregado del fac 
tor geográfico sobre el bilateralisno mexicano-estadunidense 
se presenta con tal magnitud que sería muy dif!cil para los 
demás pa!ses, considerados individual o regional.nente, ~ 
tir, én t&minos de ventajas cc::Jll>éU"ativas, con lo que repr&:" 
sentan las relaciones ~ice-Estados Ulidos, que, sin lugar 
a duda, están cargadas de s!ndranes, pero invariablemante 
destinadas a una s.imbiosis geopol!tica. 

Si se soslaya este dato, dif!cilnente se puede proyectar 
una visi6n realista de los alcances y l.irn:itaciones de las 
relaciones de ~ioo con los demás pa!ses o regiones. Esta 
es, pues, la pauta de trasfondo que no se puede perder de 
vista. Sin ella, no llegar!anos a catprender algunos de los 
elemantos que integran el perfil de la propia sobrevivencia 
internacional de México, retado a jugar el equilibrio (pol!
tica de principios) a partir de una balanza lastrada por los 
pesos reales de su relaci6n y cercan!a con una superpotencia 
que s! exige al pa!s el rigor de un pragmatisno cotidiano, 
sin grandes márgenes para el error. 

Parece, pues,. que la carprensi6n de las relaciones exte
riores de ~deo pasa obligatoriamente por la v!a de ese 
pragmatisno ¡ es decir, por la vía de sus relaciones con Es~ 
dos Ulidos. Si por hipótesis estuvi&anos en otro contexto 
geopol!tico, al margen de ese pragmatisao bilateral, muy p~ 
bablemante la pol!tica de principios sostenida por ~ioo 
desde hace varias décadas, bastaría por s! sola para justif_! 
car su adhesión plena al bloque de los no-alineados¡ su par-
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ticipaci6n ClCI1D miembro de la OPEP, o, lo que seria más na tu 
ral, se podria esperar de ~ice tma poHtica más activista
Y más aut6nana. en el marco de sus relaciones regionales (~ 
rica Latina) o subregionales (~ica Central y el Caribe) • -
Sin E!lbargo, ClCI1D esta hip6tesis no se verifica, la presen
cia del peso especifico de la realidad de sus relaciones bi
laterales con Estados Unidos es la que, en última instan
cia, parece condicionar los alcances y los limites de la 
aplicaci6n de los principios. 

Por ello, es interesante observar que sienpre que los di
rigentes de la poUtica exterior mexicana han intentado, de 
algtma manera, conducir su poHtica hacia terceros paises, 
bloques o regiones, sin tallar en cuenta el peso abrumador de 
esa realidad geopoUtica, no han dejado de tropezar con se
rios obstáculos en sus relaciones con Estados Unidos. Estos 
han sido los casos de la pol!tica tercenrundista de Echeve
rria y la poHtica centroamericana del gobierno L6pez Porti
llo. 

Por oonsiguiente, parece que el verdadero cauce de la po
Htica exterior de México se encuentra en y a partir de la 
vertiente de sus relaciones con Estados Unidos. En última 
instancia, del peso de sus relaciones con Estados Unidos, 
emana el contrapeso de las demás iniciativas de la pol1tica 
exterior de México. 

Vayam::>s ahora al pilar que integra el otro ~ice del 
triángulo de relaciones que nos ocupa. Si tananos ClCI1D punto 
de referencia las relaciones bilaterales con Estados Unidos, 
por lo menos a primera vista, parecer1a que, en el caso de 
Jap6n, la ausencia de un acentuado detenninisno geográfico, 
o la inexistencia de tma relaci6n de dependencia econ(Jnica 
marcada, podr1an insinuar tma pauta de poUtica exterior dia 
metralrnente opuesta a la que acabam::>s de señalar para México 
en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. 

Sin embargo, si nos percatam::>s del peso crucial de las 
circunstancias bajo las cuales se produjo la reinserci6n del 
Jap6n en la carunidad internacional, a partir de su derrota 
en la segunda guerra mundial, saros llevados a admitir que 
las bases de la relaci6n nipa-norteamericana se fincan en 
tma inextrincable supeditaci6n de la pol!tica exterior del 
Jap6n a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. 

Por lo tanto, parece que nos sentinos relativamante oOOo
dos cuando se trata de conservar un m1n.im::> de analogia, oon 
los criterio¡:¡ que acabam::>s de señalar ClCI1D básioos, para la 
OCI'Iprensi6n de las relaciones mexicano-estadunidenses. 

Sin embargo, a diferencia del caso mexicano, Jap6n no se 
ve retado a jugar el equilibrio entre tma poHtica de princi 
pies y el peso real de su relaci6n con Estados Unidos. Sin -
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entrar en los rréritos del problema, Cll!lpliría observar que 
la poHtica japonesa se hace a partir de hechos, de nn queha 
cer cotidiano, general.Irente ajeno a los principios. Por con= 
siguiente, ante la inexistencia de conflicto entre princi
pios e intereses, estos úl tinos son los que le dan la pauta 
a las directrices políticas del pragmatisno japonés, plena
mente afinado con la poHtica exterior de Estados Unidos en 
sus relaciones globales¡ así caro en sus relaciones con Asia 
Oriental y el Pacífico (que constituye su área de influencia 
e interés vital). De ahf que, por ejemplo, en el marco de la 
alianza occidental, Jap6n, caro brazo asiático de la alianza 
atlántica, sea catalogado por Estados Unidos caro actor más 
confiable y menos problemático que los aliados europeos de 
la Organizaci6n del Tratado del Atlántico Norte (Ol'AN) . 

Por ello, en virtud de la estrecha afinidad geoestratégi
ca y poHtica existente entre Estados Unidos y Jap6n, algu
nos analistas admiten que si las actuales tensiones econ6:ni.
cas entre los países industrializados llegaran a deslx>rdar 
sus niveles de tolerancia, al contrario de lo que muchos pue 
dan creer, habría de surgir nn fonnidable eje econ6:ni.co en-
tre Japón y Estados Unidos, capaz de doblegar el nacionalis
no econ6:ni.co de la CEE en su conjnnto. 

De esta fo:r:ma, el tratamiento de las relaciones México-Ja 
p6n vis a vis Estados Unidos podría ser visto a partir de la 
inserci6n de México y de Jap6n en la 6rbita gravitacional de 
Estados Unidos. Ia inserci6n del primero es geopoHtica y 
sintetiza en el eufemisno de la llamada 'relaci6n especial' 
una amplia gama de constantes retos y ccuplejidades que para 
el proyecto nacional de México ha significado "estar tan le
jos de Dios y tan cerca de Estados Unidos". A cambio, la in
serci6n de Jap6n, ernnarcada por una relaci6n geoestratégica 
relativanente reciente, parece haber encontrado la mejor co
rrelaci6n de fuerzas para el beneficio de ambos, es decir, 
Japón y Estados Unidos. 

Si partirlos, pues, de esta premisa de inserci6n gravita
cional en torno a Estados Unidos, sería viable admitir que 
las relaciones bilaterales mexicano-japonesas, diffcilmente 
podrfan tornar nn curso antitético a los objetivos e intere
ses de aquel país. En el marco de la estrategia de diversifi 
caci6n de sus relaciones ecorónicas, México ha tenido nn -
gran interés por dinamizar su intercambio ccuplementario con 
Japón. A pesar de sus reticencias e incertidunbres, la res
puesta japonesa ha sido en general aceptable. Pero esto ja
más ,llegaría a crear las condiciones para una divisi6n regi~ 
nal del trabajo en el marco de nn proyecto interregional en
tre Japón y México, caro posibles dos pilares del Pacifico. 
En efecto, las bases de la dependencia geopolftica y geoes-
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tratégica de la relaci6n de ambos con Estados Unidos son lo 
suficientenente poderosas caro para pennitir que esa rela
ci6n bilateral pueda algún día contrarrestar la fuerza gravi 
tacional que sobre ambos ejerce Estados Unidos caro centro -
de ese sistema. En última instancia, lo que es bueno para 
las relaciones bilaterales ~ico-Jap6n es igualmente bueno 
para Estados Unidos. 

Considerarros que, a partir de estos señalamientos, seria 
posible establecer una base minirna para la CCIIprensi6n de 
los alcances y liroQ€hciones de las relaciones México-Jap6n 
vis a vis Estados Unidos. Con toda certeza, estas cuestiones 
no se encontrarán en forma explicita en los cammicados con
juntos, o en otros actos de las relaciones diplanáticas de 
esta triade de bilateralismos. Hasta donde sea posible, su 
existencia será negada; porque es obvio que a ninguno de los 
tres actores que nos ocupan, les conviene aceptar un juego 
de cartas marcadas y, mucho menos, prestarse a un auto-retra 
to de las limitaciones reales de su potencial soberano, o de 
su prop6sito de conservaci6n o de bt1squeda hegem:5nica. Sin 
anbargo, no es nuestro objetivo enajenar conceptos y sosla
yar realidades y diferenciales de poder; s6lo quererros afir
mar que las relaciones entre México-Jap6n vis a vis Estados 
Unidos se verifican en un marco de interdependencia simétri-
ca. 

Si se quiere desentrañar el fen6meno del poder y de sus 
relaciones, can frecuencia nos verros obligados a formular hi 
p6tesis audaces, can tal de poder llegar a un acercamiento
del diagn6stico que guardan entre si los actores que parti
cipan de relaciones internacionales cargadas de CC~Ipetitivi
dad, en un escenario congestionado por el flujo de intereses 
en pugna y, can frecuencia, sesgados por el relativismo no
ral. 

Tratarerros ahora de ubicar las relaciones ~ico-Jap6n-Es 
tados Unidos vis a vis algunos de los más recientes fen6rre-
nos internacionales, con el prop6sito de señalar, aunque sea 
en sus lfneas más generales, hasta qué punto tales fenOOienos 
podrian incidir o ya están incidiendo significativamente en 
el rumbo de estas relaciones. 

No podriarros dejar de considerar que la multipolarizaci6n 
resultante de la distensi6n y el conflicto Norte-Sur, auna
dos a la actual crisis econ<nica internacional, hayan tenido 
efectos sobre las relaciones mexicano-japonesas vis a vis 
las estadunidenses. 

A raiz de la distensi6n bipolar surgieron ciertas posibi
lidades para el desarrollo más o menos aut6namo de algunos 
'focos' de poder regional. En el caso de Asia, una vez sella 
da la paz de Vietnam y aseguradas las relaciones amistosas -
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de China con Estados unidos y Jap6n, los efectos de la dis
tensi6n se hicieron sentir de fo:rrra palpable en el desarro
llo econOOtico, polftico y social de la orilla asiática de la 
cuenca del Pacífico. En este proceso, Jap6n pas6 a represen
tar la posici6n de polo econOOtico Irás importante de la re
gi6n. Hoy por hoy, es casi tm hecho que la canunidad del Pa
c!fico asiático se encuentre a tm paso de su consolidaci6n. 
A pesar del esfuerzo canpetitivo desplegado por Corea del 
Sur, Australia y Nueva Zelanda por oarpartir el liderazgo de 
la regi6n, parece que las ventajas cxnparativas se inclinan 
hacia el indisputable liderazgo japonés. 

Por consiguiente, bajo este nuevo contexto, la diplanacia 
econánica del Jap6n, nonnalmente despojada de intenciones PQ 
Uticas, parece en proceso de rápido desplazamiento hacia ei 
deserrpeño de tm perfil que se ajuste a su papel de foco re
gional de poder, de tm poder entendido en sus Irás anplias 
acepciones: econOOri.ca, polftica, estratégica y, por supues
to, geopoUtica. 

En el caso del continente americano, también se hicieron 
sentir los efectos de la distensi6n. Sin embargo, desde la 
perspectiva del fenOOieno de la multipolarizaci6n que nos in
teresa, se observa que, a rafz de una relativa desvincula
ci6n global de Estados unidos, se establecieron, de fonna 
Irás explicita, las bases para el reacondicionamiento de sus 
relaciones continentales. En efecto, parece que en esta par
te del mmdo la pr.imacfa estadtmidense acumula la ftmei6n de 
foco de hegeroonfa regional. Se hace, por tanto, Irás dificil 
para América latina oarpartir las ventajas de tm proceso de 
regionalizaci6n que le pennita ubicarse con mayor autonan!a, 
caro el que se observa en Asia del Pac!fico. Parad6jicanen
te, desde esta perspectiva, se acorta la viabilidad de las 
opciones di versificadoras; es decir, no-estadtmidenses, de 
la poHtica exterior latinoamericana. De heclx>, parece ale
jarse de la regi6n la viabilidad de una divisi6n regional 
del trabajo, en tm marco relativamente aut6ncm:>, e inm.me a 
los efectos del poder de arrastre de la looarotora estaduni
dense. 

A partir de estas observaciones se pueden resaltar algu
nos elementos de apoyo en la canprensi6n de las relaciones 
México-Jap6n vis a vis Estados unidos. En prüner lugar, la 
configuraci6n de la regi6n del Asia Oriental y del Pacifico, 
oaro tm polo altanente d~co de desarrollo, representa 
para el Jap6n una impostergable necesidad de reestructurar 
algunas de sus políticas y prioridades extra-regionales, en 
ftmei6n de nuevos intereses. Por supuesto, no se puede sosl~ 
yar la importancia vital de la ofensiva econánica internac:i_2 
nal de Jap6n caro parte medular de su estrategia de creci-
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miento hacia afuera. Pero esto no implica que los japoneses 
no vayan a revisar algtma.s de las pol!ticas de su diplanacia 
eoon&ri.ca, en funci6n no s6lo del reto que ofrecen algunos 
de sus vecinos (Corea del SUr), sino tambi~ en funci6n de 
las enormes ventajas ccr¡parativas ofrecidas por la coyuntura 
de su regi6n, en el concierto nultipolar. 

<l::m> resultado de una posible revisi6n de los objetivos 
asiáticos de Jap6n, y si se tana en cuenta la inportancia 
real del reforzamiento de la presencia estadunidense en ~
rica !atina, a ra!z del deslinde nultipolar, se podda decir 
que las relaciones de Jap6n con la regi6n y, por tanto, con 
~ico, pasar!an por un proceso de desaceleraci6n. En el ca
so mexicano, ese proceso estar !a, ad.enás, condicionado, por 
una parte, por la evoluci6n de las relaciones nipo-estaduni~ 
denses y, por la otra, por la tendencia que pudiera caracte
rizar las relaciones mexicano-estadunidenses en lo que resta 
de la presente década. 

Pasaros ahora a la cuesti6n Norte-SUr. De hecho, cada uno 
de los tres actores ha tenido su participaci6n en el marco 
de la llamada crisis Norte-SUr. A ~ico se debe el nérito 
de haber percibido el fenáneno desde sus inicios y, por en
de, el desenpeño de un papel destacado en la fonrulaci6n del 
problema y en la presentaci6n de alternativas de resoluci6n. 
'lbdas estas alternativas han estado invariablemente circuns
critas a los escenarios nultilaterales que le han servido de 
palestra: la UNC'I2ID y las asambleas generales o especiales 
de las Naciones Unidas. 

Durante su gesti6n caro presidente de ~ico, Luis Ech8V!:. 
rr!a le confiri6 al proyecto un sesgo marcadamente tercenrtll:!! 
dista; por lo que, en aquella ocasi6n, y sobre este particu
lar, estuvo a punto de rarperse el equilibrio entre princi
pies y pragmatiSID. Sin duda, la postura de ~ico repercu
ti6 tanto en washington caro en Tokio. En el caso japon~s, 
la reacci6n negativa a la estrategia global del discurso ne
xicano de los años echeverristas contribuy6 para frustrar, 
por lo menos en parte, una inmejorable oportunidad de di.nan!! 
zaci6n de las relaciones bilaterales nexicano-japonesas. 

Parad6j icamente, parece que las relaciones con Jap6n ha
b!an sido una de las prioridades del prop6sito diversifica
dar de la poHtica exterior de Echeverda. Sin embargo, el 
Jap6n del ocaso de la administraci6n del premier Eisaku Sato 
pareci6 interpretar el proyecto global del Nuevo Orden Econ~ 
mico Internacional caro un reto del llamado nacionaliSID eoo 
n&ri.co del Tercer Mundo y, por lo tanto, de ~ico, al mila= 
gro econ(mi.co japo~s. Al no cubrir ~ico los requisi
tos de socio confiable y de anfitri6n affiistoso para los pro
yectos japoneses, pareci6 prevalecer la desconfianza. Se p~ 
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textaba incrnpatibilidad de las leyes mexicanas sobre las in 
versiones extranjeras y la reglarnentaci6n del trabajo con 
los prop6sitos e intereses japoneses. 

Durante la administraci6n I.6pez Portillo, hubo un reblan
dec.imiento en la t6nica tercenrundista. SU gobierno opt6 por 
retanar el proyecto de resoluci6n del conflicto Norte-SUr, a 
partir de una estrategia más selectiva, pero igual.Irente re
presentativa de los actores internacionales. As1, al cabo 
del diálogo de canean, se esperaba alejar del camino los obs 
tácu.los que dificultaban la llegada a un mecaniSIYD de nego-
ciaci6n global. Parad6j icarnente, aunque la carta del petr6-
leo parecía haber cambiado el perfil negociador de ~ico, 
se observa que, por lo nenos en este flanco de la poLítica 
exterior mexicana (NG, OPEP), la postura de I.6pez Portillo 
se percat6 del riesgo que involucraba rarper el delicado 
equilibrio de la ecuaci6n principios-prag¡ratiSIYD (con y en 
funci6n de Estados Unidos). Mly probablemente, y me valgo 
del beneficio de la duda, ~ico hubiera tallado conciencia 
entonces de la .inportancia de preservar intacto su poder de 
negociaci6n, en funci6n de la prioridad subregional de su 
frontera SUr, en cuyo escenario se desbrozaba con violencia 
incontenible la crisis centroarrEricana, cuyo proceso refleja 
ba, entre otras cosas, los efectos del ya nencionado reforza 
miento de la presencia de Estados Unidos en su regi6n. -

De esta fonna, se puede advertir que, desde la perspecti
va del conflicto Norte-SUr, la administraci6n I.6pez Portillo 
se atuvo a una línea bastante realista, y evit6 as1 aue la 
política de principios entrara en abierto conflicto con los 
supuestos pragmáticos que, ·necesariamente, pautan el trasfon 
do de las relaciones exteriores. -

En el caso japonés, los efectos de la poUtica mexicana 
del periodo I.6pez Portillo no se hicieron esperar. Si, por 
una parte, se habfa alejado el pretexto de la ret6rica ter
cermmdista que había servido de pantalla para que el gobie:t. 
no Saito no accediera a la poUtica de bienvenida, ofrecida
por Echeverría al Jap6n; por la otra, se observa que el sig
no del petr6leo mexicano tuvo un efecto irresistible sobre 
el sentido de oportunidad (¿oportuniSIYD?) que oarenda el 
prag¡ratiSIYD japonés. Aunque ~ico no había calllbiado en nada 
sus leyes sobre las inversiones, y sobre la reglarnentaci6n 
del trabajo que, segt1n los japoneses, representaba un serio 
obstáculo para el desarrollo de las relaciones ecbn(micas ~ 
tre antx>s paises; Jap6n no dud6 en cambiar su postura hacia 
el proyecto mexicano, pres~dose a atender el interés diver 
sificador de la pol!tica exterior de ~ico. Más atln, en vi~ 
ta de las nuevas oportmidades de e ldorado me:xiaano, Jap6n 
procedi6 a revisar sus prioridades en Anérica Latina, con 
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tal de poder ofrecer a M€xico una posici6n destacada en sus 
relaciones bilaterales. 

Sin embargo, no se puede soslayar el hecoo de que Jap6n, 
que fue reticente en cooperar con el ~deo de Echeverrf.a, 
se abrf.a gustosamente a cooperar con la administraci6n L6pez 
Portillo. Es indudable que el .úrq:>acto del bloque-alza del pe 
tr6leo 1973-1974, adanás de haber contribuido a nostrar la
vulnerabilidad del milagro econ<nico japon€s, sirvi6 para 
acelerar cambios sustanciales en su nodelo de crecimiento 
y, por tanto, condujo, tambi€n, a una revisi6n significativa 
de las estrategias de Jap6n hacia afuera; principalloonte en 
el contexto de sus relaciones con los pa!ses en vf.as de desa 
rrollo. -

Por 11l.t.itro, aun en el marco del conflicto Norte-SUr, no 
podrf.a dejarse de mencionar una de las derivaciones más im
portantes del conflicto~ Se trata del esfuerzo desplegado 
por las grandes potencias industriales para establecer un 
frente canlln que les permitiera coordinar pol!ticas de emer
gencia, a mediano y largo plazos, con el objeto de tener con 
diciones para contestar, canbatir o neutralizar las presio-
nes de los pa!ses del SUr. No importa que se tratara de una 
canisi6n trilateral, de una cumbre de los siete, de una agen 
cia internacional de energ!a, o de la OCDE de los úl t.itros -
afus. ID importante es que, a través de estos mecanisrros, 
las potencias industrializadas han conseguido, por una par
te, evitar que sus antagonisnos y conflictos econánicos pu
dieran llegar a erosionar su poder!o y capacidad negociadora 
y, por la otra, han podido llevar a cabo diferentes estrate
gias de neutralizaci6n de las presiones externas proceden
tes, tanto de los pa!ses menos desarrollados, caro, princi
palmente, de los semi-industrializados o de reciente indus
trializaci6n. 

También es importante observar que en este esfuerzo exit.9_ 
so sobresale la fonna con que sistemática y silenciosamente, 
Jap6n y Estados Unidos caminan en la direcci6n de la crea
ci6n de un pujante ente binacional. Algunos analistas seña
lan razones nuy diversas: consideran, por ejenplo, que ese 
esfuerzo se debe a las crecientes dificultades del ccmercio 
entre ambos pa!ses; o prefieren fundar sus razones en el se
rio obstáculo que para ambos representa el, cada vez mayor, 
proteccionisno de la CEE. De hecho, esta tendencia integrado 
ra se ve acelerada por estos factores; pero se debe, en gran 
medida, al enpeño japonés por trasladar sus prioridades de 
nueva localizaci6n industrial, desde el sector del trabajo 
intensivo y barato de los pa!ses en vf.as de desarrollo, ha
cia pa!ses que, caro Estados Unidos, se ofrecen caro áreas 
susceptibles de recibir inversiones intensivas de capital. 
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En fl.IDCi6n de lo ·que ahora nos ocupa, ¿qué podr!am::>s pen
sar de todo esto? Para Méxioo, la integraci6n de Wl eje eoo 
n(mioo nipo-estadWlidense representar1a agregar Wl serio las 
tre al peso que ya tiene por su vinculaci6n geopolítica y -
ec:o.ránica con Estados Unidos. De hecho, si prosigue esta ten 
dencia, no tendr1a sentido para Jap6n, desde el punto de vis 
ta de las ventajas catparativas y, principalnente, desde el
punto de vista pol!tioo, establecer enclaves en Méxioo, can 
el prop6sito, entre otros, de tener mejores y mayores oondi
ciones de acceso al marcado estadunidense. 

Desde la perspectiva mexicana, decrecer1a acentuadamente 
el objetivo de buscar en sus relaciones con Jap6n una fonna 
de diversificar su dependencia con Estados Unidos. En efec
to, el contrapeso que pudieran ejercer estas relaciones eoo
n&ri.cas pasaría, en realidad, a representar para Méxioo un 
peso adicional, y cualitativamente significativo, en contra 
de su proyecto nacional. 

En sentido más anplio, la configuraci6n de un eje econ(mi 
oo nipo-estadunidense se inscribir1a oarc un dato totalmente 
nuevo y retador para los proyectos nacionales y regionales 
de las econanf.as de la cuenca del Pac!fioo, y de .Atll&ica la
tina, sobre todo para los paises de reciente industrializa
ci6n. 

Aunque los factores que se han señalado, tanto en el mar
ex> de la rnultipolarizaci6n, oarc en el del oonflicto Norte
SUr, permiten la ubicaci6n de efectos de relevancia sobre la 
marcha de las relaciones mexicano-japonesas vis a vis Esta
dos Unidos, seria :inp:>sible dejar al margen de este enfoque 
la cuesti6n de la actual crisis econ(mica internacional, cu
yas consecuencias para estas relaciones sal tan a la vista. 

Hoy dia, en los países de la cuenca del Pacífioo, en los 
llamados media, y tanbién en algunas publicaciones especiali 
zadas se refieren a la actual crisis econ(mica internacional 
COITO una crisis eminentemmte 'Occidental'. Esto significa 
que los paises del Asia Oriental y del Sudeste (los miembros 
de la ASEAN) se consideran inrmmes a la virulencia de esta 
crisis. De hecho, en la medida que se observan ciertos indi
cadores econ(micos de la regi6n, se tiene la :inpresi6n que 
existe cierto grado de raz6n cuando estos paises se autara.r
ginan de la crisis. En 1982, seg1ín est:imaciones recientes, 
los cinco paises semi-industrializados de la regi6n (Corea 
del SUr, Hong Kong, Singapur, Taiwan y Malasia) consiguie
ron una expansi6n real de su PNB del orden de 4. 3% y la in
flaci6n del grupo alcanz6 un pranedio de 7%. En cuanto a los 
países menos desarrollados (Indonesia, Filipinas y Tailan
dia), su PNB alcanz6 3.6% y la inflaci6n fue de 9%. Es de
cir, entre ellos pudieron afinnar que era posible el creci
miento sin inflaci6n. 
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Al iniciarse 1982, las reservas de estos paises, en su 
conjunto, estaban calculadas en 50 mil millones de d6lares, 
y su deuda externa era de 68 mil millones de d6lares (de los 
cuales, 30 mil millones eran de Corea del SUr) • Es decir, un 
pranedio de aproxllnadamente 200 d6lares de deuda externa per 
cá:pita. Por otra parte, el canercio exterior de la regi6n 
(275 mil millones de d6lares) parece no haber perdido dina

misro. Sin embargo, adetás de las dificultades encontradas 
para seguir aumentando, o, por lo rrenos manteniendo sus nive 
les de canercio con los paises afectados por la crisis (Euro 
pa, Estados Unidos) , la regi6n sinplE!.I'Iel1te cambi6 la orienta 
ci6n de sus intercambios canerciales. Pas6, asi, a dar mayor 
énfasis al canercio intra-zonal. A partir de esa endogeniza
ci6n regional, la cuenca del Pacifico y el Jap6n cerco su fo
co conductor, han conseguido mantenerse relativanente a sal
vo de la crisis de Occidente. 

Frente a esto, parece que la cuenca del Pacifico ha podi
do descubrir, a partir de la actual crisis global (CX:ciden
tal), un incentivo más en la direcci6n de su viabilidad re
gional caro canunidad del Pacifico, en tomo al á:rea del 
yen. Este dato, aunado a los efectos tanbién regionalizado
res, señalados páginas atrás, cuando se trat6 de la multipo
larizaci6n, sugiere pensar que el Jap6n tiene nucho con que 
ocuparse en Asia y, probablemente, nuy poco que hacer en fll.!! 
ci6n de .Arlérica latina, y por supuesto, de México. 

AunqUe nos esforzá:ranos por matizar la rudeza de esta con 
clusi6n preliminar, y tcrcáranos en cuenta, por ejemplo, que
el deserrpeik> de Jap6n en .Arlérica latina ha conservado un di
namisro alentador, a trav~s del intercambio canercial, la co 
operaci6n ec:onrnu.co-financiera, las inversiones y, sobre te= 
do, los créditos que actualrrente alcanzan más de 22 mil mi
llones de d6lares (concentrados en México, Brasil y Argenti
na), crearos que Jap6n podria cambiar de la misma manera con 
que ha cambiado sus relaciones en el Medio oriente, a raiz 
de la revoluci6n en Irán. 

Lo que en realidad fundarrenta nuestra preocupaci6n es 
que, a diferencia de lo que se ha rrencionado con respecto a 
la cuenca del Pacifico, .Arlérica latina no s6lo se encuentra 
sumergida en la crisis de Occidente, sino que es la regi6n 
en donde se sit11a el epicentro del sisro de la deuda exter
na, transfonnado ahora en parte medular de la crisis econ~ 
ca internacional. 

Desde la perspectiva de Jap6n, no lleganos a perc.ihir si 
existen razones para creer que su gobierno estaria dispuesto 
a sacrificar las enormes ventajas comparativas y geopoliti
cas de su inserci6n en Asia, por las inseguridades y riesgos 
de una presencia directa en .Arlérica latina smnergida en la 
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crisis. Además, en la medida que se vaya consolidando la edi 
ficación del eje económico nipo-norteamericano, Japón tendrá 
condiciones de encontrar por esta via una fonna para resar
cirse de posibles daños (default en la deuda externa) y de 
asegurar la preservación de un punto vi tal para sus intere
ses navales-mercantiles (Canal de Panamá) . 

Desde la posición en que se encuentra ~ico, actor sobre 
saliente del fenóneno, seria oportuno cuestionar el papel -
que pudieran seguir jugando actuaJ.rrente y a mediano plazo 
sus relaciones bilaterales con Japón vis a vis Estados Uni
dos. 

Si tanarros caro punto de referencia la crisis, podaros ob 
tener algunos elementos relevantes para responder a esta -
cuestión. Un dato parece insoslayable: seria prácticanente 
irrposible que México pudiera sortear su crisis sin tener que 
revisar prioridades, estrategias y aun estilos de politica 
exterior. caro parte medular de la crisis, no cabe la menor 
duda que, por su propio peso, el endeudamiento externo pasa 
a ser el elemento dete:rminante en la reestructuración de la 
diplanacia de México con relación a otros paises, bloques o 
regiones; pero prioritaria y fundamentalmente con relación a 
Estados Unidos. 

Caro otro dato de igual irrportancia, podaros considerar 
que, mientras el petróleo siga siendo un recurso estratégico 
por excelencia, y México siga dependiendo de €1 para capita
lizar su proyecto nacional y annrtizar su deuda, no cabe du
da que ese recurso incidirá también caro elemento clave de 
la diplanacia mexicana. De nueva cuenta, Japón, entre otros, 
y, especialmente, Estados Unidos están destinados a jugar en 
esta n>ateria un papel de alta relevancia vis a vis México. 

Pero si el bincmio deuda-petróleo ocupa un lugar de alta 
relevancia, me parece igualmente irrportante sintetizar, a ~ 
nera de conclusión, aquellos elementos que ya han sido pun
tualizados a lo largo de esta exposición: 

- Se puede considerar que, a pesar de una evidente asime
tria entre las realidades de poder nacional e internacional 
representadas por México, Japón y Estados Unidos, es posible 
encontrar entre estos tres actores una correlación geopoliti 
ca y geoestratégica que permita seguir la evolución de las -
relaciones de cada uno vis a vis los otros dos. 

- Desde la perspectiva de la multipolarización surgida a 
raiz de la distensión bipolar, se observa que, en Asia, Ja
pón se perfila caro un foco de poder en la cuenca del PacH_i 
co; en el continente americano, caro en su asentamiento natu 
ral, Estados Unidos le agrega a su función hegerr6nica global 
el papel especifico de foco regional de poder en Arn&-ica la
tina. Por lo tanto, aunque sianpre hayan estado :inplicitas, 
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ahora se establecen en el continente las condiciones para el 
reforzamiento de la presencia estadunidense. Este dato po
drfa llevar a replantear la viabilidad y la eficacia del pro 
yecto de integraci6n transpac:f.f ica que ha estado más o menos 
presente en las relaciones bilaterales mexicano-japonesas. 

- Se ha señalado que, entre sus posibles derivaciones, 
las tensiones potenciales y reales del conflicto Norte-SUr 
han proyectado en la escena- internacional varios mecanisnns 
que ponen de manifiesto la unidad de los paises industriali
zados. Actualmente, es posible observar que a partir de este 
ensayo relativamente exitoso de coordinaci6n horizontal de 
estrategias, Jap6n y Estados Unidos caminan hacia la integra 
ci6n de un eje econrnuco. De concretarse esa tendencia, el -
nuevo ente binacional nipo-nortearrericano obligarfa a cam
bios i.nprevisibles en las relaciones transpacificas y, por 
supuesto, las relaciones mexicano-japonesas se verfan afecta 
das sustancialmente. -

- Asimisrro, en la perspectiva del conflicto Norte-Sur se 
hizo observar que las relaciones bilaterales rnexicano-japone 
sas se vieron afectadas negativamente en una prinera etapa
(periodo Echeverria-Sato) , y más positivamente en la segunda 
etapa (Echeverria-Tanaka, I.6pez Portillo-Fukuda-ohira). Es
tas oscilaciones tuvieron su origen en las iniciativas (reac 
cienes) japonesas. Seguir las rrotivaciones que condujeron a
Jap6n a una postura inicial de arrognacia (periodo Sato) y, 
posteriomente, a una postura de oportunisnn con oportuni
dad, a raiz del drástico cambio del perfil econrnuco interna 
cional, aunado al boom petrolero mexicano, podrá ofrecer eie 
mentas muy valiosos para la evaluaci6n del bilateralisnn me= 
xicano-japonés a la luz del etnocentrisnn de Jap6n. 

- Finalmente, vendrian las posibles i.nplicaciones de la 
crisis econrnuca internacional tratadas en el apartado irune
diatamente anterior a esta sintesis. Se observ6 entonces, 
que en el marco de la crisis y de su i.npacto, sobresale una 
evidente asimetría entre los países de la cuenca del Pacífi
co y .Anlfu-ica Latina. Al conseguir sortear con relativo éxito 
el duro i.npacto de la crisis, se ha fortalecido en la cuenca 
el potencial integrador acanpañado de un alto grado de con
fianza en el rrodelo y en la capacidad del liderazgo japonés. 
A cambio, en .Anlfu"ica Latina, los socios más d~cos del 
Jap6n (México, Brasil, Argentina y otros) se encuentran, en 
virtud de la misma crisis, i.nposibilitados de competir con 
las ventajas que ofrecen a Jap6n los países de su regi6n. 
Vista desde esa 6ptica, es probable que la relaci6n México
Jap6n ingrese a una etapa de esperar y ver. Entre los dos 
paises, lo hecho, hecho está y, por supuesto, no se excluye 
ni se soslaya el perfil de la deuda externa. 
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ro que está por hacerse entre Jap(Sn y México se supedita 
a tendencias ajenas al bilateralisno entre anbos. Dependerá 
muy especialmente del curso que tare el bilateraliSID mexi~ 
no-estadunidense, obligado a partir de esa precisa coyuntura 
a tanar en cuenta el binanio deuda-petr6leo que, caiD base 
de negociaci6n, se podr1a prestar a un peligroso juego de 
suma-cero. En efecto, parece que en periodos de transición 
y crisis, la instnmentaci6n de la suma-cero producir1a una 
debilitaci6n reciproca de los actores y, por supuesto, se 
allanar1a el camino a la intervención de una tercera fuerza 
o actor -llámese desestabilizaci6n, conwlsi6n socio-pol!ti
ca o, s;úrplemente, dominó centroamericano. Finalmente, lo 
que está por hacerse dependerá tambi~ del curso que asuma 
el desarrollo de las relaciones nipo-estadunidenses en el 
marco de la nencionada tendencia integracianista de amlx>s. 



México-Japón vis a vis las relaciones 
con Estados Unidos 

Iyo Kunimoto 





Las relaciones entre Jap6n y ~ico, aunque cobran.n1 súbita 
actualidad en la~ de los setenta, resultan histórica
mente nuy limitadas, canparadas con las relaciones bilatera
les de ambos países con Estados unidos. Este 111. t:ino ha sido 
sierpre W1 poder que nos puede irlfluir decisivamente, no s6-
lo cx:aro el país más poderoso del mundo, sino tambi!m cx:aro W1 

pa!s que mantiene relaciones especiales con ~ico y Jap6n 
de una manera diferente. En consecuencia, tanto Jap6n caiO 
~ico es~ sienpre en actitud de prudente b!isqueda de es
trategias de acercamiento, convencimiento y negociación ha
cia Estados Unidos¡ ya que la visi6n de la realidad interna
cional, y la fonnaci6n de la pol!tica exterior de este pa!s 
cambian segtln las circunstancias pol!ticas y econ(micas del 
mundo, y las diferentes personalidades que es~ en el po
der. una de las diferencias sobresalientes entre la posición 
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de Jap6n y la de México frente a Estados Unidos es la distan 
cia geográfica o pol!tica. Debido a su proximidad, México -
tiene problemas propios: conflictos por el uso del agua de 
los dos, emigraci6n mexicana, industrias maquiladoras en la 
zata fronteriza, etc. , problemas ~stos que no tiene Jap6n. 

Mientras tanto, Jap6n y México no han tenido nunca rela
ciones tan intensas caro las mexicano-estadunidenses y las 
ja~s-norteanericanas. Ccm> resultado, los problemas pro
pios de las relaciones con Estados Unidos, al menos en la 
posguerra, nunca se han extendido a las relaciones entre Ja
p6n, México y Estados Unidos. Esto se ve muy claro en el he
cho de que el tema de las relaciones México-Jap6n vis a vis 
con Estados Unidos no ha llanado la atenci6n ni en Jap6n ni 
en México. Sin embargo, cuando nos danos cuenta que ahora es 
tam:>s en el p~so de intensificar las relaciones entre M6= 
xico y Jap6n, y que el petroleo mexicano jugará un papel es
tratl!gico en la pol!tica internacional, necesitam:>s buscar 
mejores relaciones entre México-Jap6n y Estados Unidos, para 
evitar cualquier conflicto futuro, y para conseguir un nuevo 
tipo de relaciones, en que tanem:>s en cuenta la posici6n y 
actitud de Estados Unidos hacia nuestras relaciones. 

CARACTERISTICAS DE LAS REU\CICNES HIS'IDRICAS 
EN1'RE MEXIOO Y Jl\J?OO' ANTE ESTADOS UNIOOS 

La historia de las relaciones entre México y Jap6n es relati 
vamente antigua; ya que se rem:mta al siglo XVII. En la his= 
toria nnderna, sin embargo, México y Jap6n entraron en el ~ 
so del otro caro recMn llegados, s6lo hasta el tíltino cuar
to del siglo XIX. Las relaciones m:rlernas México-Jap6n etpe
zaron as!, oficialm:mte, con la conclusi6n del Tratado de 
amistad, canercio y navegaci6n de 1888. Desde entonces a la 
fecha, la historia de nuestras relaciones obviamente ha teni 
do aspectos diplanáticos, canerciales, culturales, migrato-
rios, etc. En conclusi6n puede decirse que nuestras relacio
nes, en t&mi.nos generales, no se han desarrollado nunca al 
punto de influir de m:rl.o vi tal en el proceso de fonnaci6n de 
la pol!tica exterior del otro pa!s. 

En el periodo de la preguerra, no había intercambio CCitleE 
cial inp::>rtante; no aparecía en las estadísticas, ni había 
intercambios de ningtln tipo, con excepci6n del l.imitad.o n~ 
ro de .imri.grantes japoneses que vinieron a México a princi
pies del siglo XX. Sin embargo, en estas relaciones l.imita-. 
das entre el Jap6n y el México de la preguerra encontraiiDs 
una característica de nuestro vínculo con Estados Unidos. Es 
ta característica es la presencia e intervenci6n norteaneri= 
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cana en los asuntos diplaráticos y econ6micos entre Mi3xico y 
Jap6n. A continuaci6n, sin pretender hacer una historia de 
las relaciones m:xiernas entre los dos paises, hareoos un re
sumen histórico a partir de los tres fen6:nenos más destaca
dos en la historia de nuestras relaciones frente a Estados 
Unidos. El prliner fenrneno es la presencia e intervenci6n di 
recta de Estados Unidos en las relaciones entre Mi3xico y Ja= 
p6n. El segundo lo constituyen las excesivas reacciones .nor
teamericanas frente a las relaciones Mi3xico-Jap6n, y el ter
cero es la actitud y politica diferentes de ~ico y Jap6n 
hacia la reacci6n norteamericana. 

La primera caracteristica de la presencia e intervenci6n 
estadunidense se encuentra en el canienzo de las relaciones 
m:xiernas entre México y Jap6n y la historia de la emigraci6n 
japonesa a México. Ya saberos que México y Jap6n concluyeron 
el Tratado de amistad, canercio y navegaci6n en 1888, y que 
fue asi como se establecieron nuestras relaciones m:xiernas; 
tambi61 saberos que éste fue el prliner tratado, en situaci6n 
de carpleta igualdad, que Jap6n concluy6 en su historia rro
derna. En aquel tiempo, Jap6n estaba buscando la oportunidad 
para revisar los tratados desiguales que babia sido forzado 
a finnar con los poderes europeos y el norteamericano, cuan
do abri6 sus puertas, después de un aislamiento internacio
nal de 300 aros. El notivo por el que México concluy6 este 
tratado en pie de igualdad con Jap6n se debi6 a una exten
si6n de la poUtica exterior del porfiriato, que, en aquella 
época, diversificaba sus relaciones internacionales. En rea
lidad, la historia de negociaci6n es más carplicada, pero de 
todas fonnas, México aceptó concluir este tratado en situa
ci6n de igualdad con Jap6n, con el consent.imiento de Estados 
Unidos. Asi errpezaron las relaciones m:xiernas entre México y 
Jap6n, bajo la inspecci6n estadunidense.ll 

En cuanto a la intervenci6n directa estadunidense, ésta 
se encuentra al finalizar la emigraci6n japonesa a México. 
Los prlineros inmigrantes japoneses vinieron a nuestro pais 
en 1897; y, desde este a.OO a 1907, unos 10 mil japoneses en
traron a ~ico. Estos braceros japoneses fueron recibidos 
en minas, construcciones de ferrocarriles, y haciendas azuca 
reras. En aq\lel tierrp:>, México, que se estaba desarrollando
rápidarrente, necesitaba mano de obra, y seg1ln los documen
tos, babia gran demanda de trabajadores japoneses. Sin emba.!:. 
go, esta corriente japonesa termin6 inesperadarrente en 1907, 
debido a un "pacto de caballeros" que finnaron Jap6n y Esta
dos Unidos. En el articulo secreto del pacto, el gobierno ja 
ponés praneti6 prohibir la emigraci6n japonesa a México y~ 
nadá, paises que !.imitan al norte y al sur, respectivamante, 
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con Estados Unidos. La Uni6n J\rnericana ten!a en ese entonces 
los problemas resultantes de la imri.graci6n japonesa masiva 
en la costa del Pacifico. Aunque ya hab!a prohibido la entra 
da de inmigrantes japoneses en aquella ~. sospechaba que 
continuarían entrando a través de ~ico, donde, precisamen
te, ~stos enpezaron a inmigrar. caro el gobierno de Washing
ton no pod!a ignorar las de!narrlis californianas con respecto 
a la prohibici6n de la emigraci6n japonesa a ~ico, ejerci6 
entonces presi6n sobre el gobierno japon~s. As! se tenni.n6 
substancialmente la historia de la emigraci6n japonesa a ~
xico, a1JIGUe continu6 la entrada de un rruy limitado n(inero 
de japoneses de 1908 hasta la d~ de los treinta.21 

El segundo fenóneno, que constituye la excesiva reacci6n 
norteamericana frente a las relaciones ~ico-Jap5n, se pre
senta en varias ocasiones cuando se ve envuelto el inter~s 
defensivo y canercial de Estados Unidos. Especialmente, des
pu~s de la entrada japonesa en la escena internacional, a 
ra!z de su victoria en la guerra ruso-japonesa, las relacio
nes entre Jap5n y Estados Unidos se volvieron catpetitivas 
con el objeto de conseguir la supremac!a en el océano Pacffi 
co. En consecuencia, la presencia japonesa en ~ico, desde
las actividades econ(micas, hasta el env!o de la misi6n tope:>, 
gráfica, fueron vistos caro proyectos sospeclx>sos, que suge'=' 
r!an el intento de Jap6n de establecerse en ~ico. Podem>s 
encontrar fácilmente este tipo de reacciones norteamericanas 
hacia Jap5n en episodios conocidos caro: Bah!a de Magdalena, 
Bah!a de 'lbrtugas, etc. El episodio de la Bah!a de Magdalena 
es indudablemente uno de los escándalos más notorios en que 
Estados Unidos manifest6 su reacci6n excesiva frente a las 
relaciones ~ico-Jap6n. 

Este suceso ocurri6 en los aros 1911-1912, y llarr6 la 
atenci6n norteamericana en la Bah!a de Magdalena, situada en 
la pen!nsul.a de Baja California, en la costa del Pacifico. 
En aquella ~ esta bah!a era estimada por los estrategas 
caro una de las nejores en el hemisferio; su historia ltU.leS

tra que Alemania intrig6 para obtenerla, y que la fuerza na
val estadunidense la usaba peri6dicamente, durante el porfi
riato, para maniobras de tiro al blanco. El suceso preocup6 
a los norteamericanos, que pensaban que Jap5n intrigaba para 
establecerse milit.arnente en este sitio estra~ico, con el 
consentimiento oficial del gobierno nexicano. Estudios sobre 
el asunto han aclarado ya que no hab!a ningGn proyecto japo
~ de establecer una base militar; aunque se encontraron ac 
tividades relativam:mte intensivas que envolv!an intereses
japoneses, norteairericanos, y, tal vez, nexicanos. El punto 
más inportante de este episodio de Bah!a de Magdalena es que 
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el congreso estadunidense reaccion6 a la prensa sensaciona
lista y lleg6 a adoptar una resol~i6n llamada Corolario 
I.odge a la ~ina M:>nroe. En el episodio podenvs ver la 
manera en que la prensa y el pueblo norteamericano reacciona 
ron contra la posible amenaza proveniente de las relaciones
entre ~ico y Jap6n, y amo los poHticos en Washington ac
tuaron irracionalmente en respuesta de la sensaci6n periodis 
tica. O:UO ya saberos, el Corolario Lodge es una extensi6n
de la ~ina l>Pnroe, y, asi, Estados Unidos decidi6 apli
car el principio de la doctrina no s6lo a los poderes euro
peos sino también al poder asi.!itico. Además, el suceso de Ba 
hia de Magdalena no tennin6 en estos años 1911-1912, ya que
la bahia volvi6 a ser enfocada frecuentemente en el periodo 
de la preguerra por el sensacionalisrro norteamericano, cuan
do ~ico se enfrentaba seriamente contra Estados Unidos . .Y 

La última caracteristica, que constituye la actitud dife
rente de Jap6n y ~ico hacia la reacci6n nortearrericana, se 
encuentra en la maniobra del poder negociador hacia Estados 
Unidos. En la historia de las relaciones exteriores de Méxi
co puede observarse que se manipul6 el sent.im.i.ento de sinpa
tia hacia los paises que, en ese rn::xnento, amenazaban la segu 
ridad norteamericana; frencuentarente Alemania y en menor -
grado Jap6n. En este contexto, se puede explicar por qué el 
sent.im.i.ento pro-japonés se encuentra tan frecuentemente en
tre los mexicanos en la historia de nuestras relaciones de 
la preguerra. Ci>viamente se manipul6 el sentir existente de
trás del antiamericanisrro, por lo que el gobierno mexicano 
trat6 de expresar una reacci6n enérgica contra la opresi6n e 
intervenci6n estadunidenses. Por ejemplo, durante los regfme 
nes de Victoriano Huerta y de Venustiano carranza, las rela= 
cienes entre Jap6n y ~ico parecieron extrañam:mte intimas. 
Esto ayud6 a producir una proflU'lda especulaci6n en torno al 
Irotivo de la presencia japonesa en ~ico ante los ojos nor
teamericanos. En aquella época, existian los iruuigrantes ja
poneses, la concesi6n de derechos de pesca, el envio de las 
misiones mexicanas a Jap6n, asi caro las declaraciones y ges 
tienes del ministro en la ciudad de México, etc. , hechos t6= 
dos que dieron origen al rurror de que Jap6n y. ~ico estaban 
conspirando contra Estados Unidos. Todo era suposici6n; pero 
estos nmores eran probablemente más importantes que los he
chos misros, porque fueron usados por los que veian en esas 
actividades una amenaza japonesa, y por los que esperaban 
que Estados Unidos interviniera en México. Aunque es difi
cil estimar hasta qué punto benefici6 esto la posici6n nego
ciadora mexicana, parece que fue una de las medidas sagaces 
de la politica exterior de ~ico para lograr _t¡Ila atenci6n 
más considerada y prudente de Estados Unidos . .il Entonces, 
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¿cuál era la reacci6n japonesa hacia la intervenci6n estadu
nidense en las relaciones entre Jap6n y Méxioo? 

A la inversa de la polftica rrexicana que trataba de enoo!! 
trar la fonna de obtener una mejor posici6n negociadora fren 
te a Estados unidos, Jap6n siE!IIpre.evitaba la irritaci6n no!: 
teamericana frente a sus actividades en ~ioo. Esta polfti
ca la adoptaba especialmente el Ministerio de Relaciones Ex
teriores de Jap6n. No quiere decir que Jap6n no tratara de 
acercarse a Méxioo debido a la alta preocupaci6n de la polf
tica estadunidense. En nuestra historia se encuentran varios 
ejemplos de las actividades econ(micas y ccxrerciales japone
sas¡ incluso la exportaci6n de annas a los regfmenes revolu
cionarios, y la llrq:lortaci6n de petr6leo durante el enfrenta
miento de México con Estados unidos. 

Para tenninar nuestro bosquejo de las relaciones Méxioo
Jap6n-Estados unidos del periodo de la preguerra, quisiera 
apuntar dos factores adicionales que ayudaron a producir to
das las especulaciones norteamericanas que haoos visto, en 
las cuales siempre la imaginaci6n y sensaci6n iban más allá 
de la realidad. El primer factor es la excesiva oonciencia 
norteamericana sobre la defensa hemisflll"ica, en la que Jap6n 
apareci6 caro uno de los enemigos potenciales, al pretender 
introducirse en Arlérica latina. caro Méxioo está ubicado geo 
gráficamente dentro de la estrategia defensiva estaduniden-
se, en las circunstancias oontrovertidas, parec!a listo para 
aceptar la ambici6n japonesa, ante los ojos norteamerica
nos¡ ya que tenía buenas razones para rebelarse oontra Esta
dos unidos. El otro factor es la polftica exterior de Jap6n 
en aquel tiE!lpO: adoptaba una poUtica agresiva en Asia y, 
obviamente, tenninaría por enfrentarse con Estados unidos 
por la obtenci6n de la supremacía en el oreano Pac!fioo. 
Fue as!, caro los norteamericanos encontraron una buena ra
z6n para la intervenci6n japonesa en México. 

Finalmente, tenerlos que acinitir que las características de 
la historia de las relaciones Méxioo-Jap6n frente a Estados 
unidos en la preguerra siempre fueron de poca llrq:lortancia 
dentro de las poUticas globales. Sin E!llbargo, las relacio
nes entre México y Jap6n de esta ~a no se pueden examinar 
sin considerar la existencia de la influencia norteamerica
na. Por el contrario, las relaciones de posguerra empezaron 
en un punto de partida CCllpletamente diferente¡ y parece que 
se han desarrollado hasta la fecha sin la presencia de los 
intereses norteamericanos. 
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Las relaciones entre México y Jap6n en la posguerra pueden 
dividirse en dos grandes periodos. El primero va de 1952, 
cuando se finr6 el Tratado de Paz de San Francisco, hasta 
1970, con el advenimiento del régimen de Luis Echeverria. En 
este primer periodo, nuestras relaciones se limitaron a in
tercambios cordiales y a transacciones canerciales de poca 
nonta. Esto se manifiesta claramente en 1969 cuando México y 
Jap6n finnaron el tratado de canercio que otorg6 el trato de 
naci6n más favorecida, que dio fin al largo periodo sin ese 
pacto oficial. 

El segundo periodo va de 1970 hasta nuestros dias. Se ca
racteriza por el acercamiento mutuo y el aUIIElto del inter
cambio en varios aspectos entre México y Jap6n. I.os presiden 
tes Luis Echeverria y L6pez POrtillo viajaron a Jap6n en -
1972 y 1978, respectivamente; y los primeros ministros de Ja 
p6n, Kakuei Tanaka y Masayoshi Ohira visitaron México en -
1974 y 1981. Ministros de Relaciones Exteriores y otros fun
cionarios de alta posici6n, as:í ccm::> misiones econOOU.cas via 
jaron tambi¡m más frecuentemente entre ambos paises. Eropez6~ 
asimisro, en 1971, el nuevo programa de intercambio de 100 
becarios, el cual contin1ia hasta hoy, aunque disminuy6 el nú 
mero de ~stos. No pretendenos bosquejar todos los aconteci-
mientes cronol6gicos, ni intentanos examinar en detalle el 
aUIIElto del intercambio canercial, las relaciones econemi
cas, etc. ; pero si verenos c:OOo cambiaron la posici6n y la 
imagen de México en Jap6n en este segundo periodo. Despu~s 
examinarenos, brevemente, la imagen de Jap6n en México y, 
por últim:>, considerarenos nuestras relaciones frente a Esta 
dos Unidos. -

La ~ del setenta es el periodo en el que se encuen
tra el gran cambio de la posici6n y la imagen de México en 
Jap6n. La primera caracteristica de este cambio es el volu
man y el contenido de la info:qnaci6n sobre México. Aunque es 
dificil analizarlo cient!ficamente, se pueden apuntar algu
nas variaciones sustanciales. En primer lugar, el atmen.to de 
las publicaciones sobre México es notable (ver bibliogra
f!a) .5./ Podenos saber ~ tipo de libros se publicaron en 
la~ del setenta y los primeros años del ochenta. 'lbdos 
tratan sobre el sistema econOOU.co, poHtico y social maxica
no, con el objeto de lograr un mayor conocimiento y catpren
si6n de nosotros y de nuestra idiosincracia. 

La segunda caracteristica del cambio se encuentra en la 
transfonnaci6n de la imagen de México en Jap6n. Esta vari6 
notablemente durante la d~da del setenta. Tenenos un estu-
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dio sobre nuestra imagen en los peri6dicos japoneses durante 
los cincuenta y sesenta, realizado en la Uliversidad Hitotu
bashi por la profesora IOOXicana, Virginia .Mesa.W En ~ste, 
~ico se considera, en ~nninos generales, un pats ex6tico: 
pats de la revoluci6n, de la gente aficionada a las corridas 
de toros, del sol ardiente, de las nujeres bellas, de los 
cactus, etc. Sin embargo, un poco nás adelante, en los se-te!! 
ta, y durante los ochenta, poderos observar que ~ico se 
convirti6 en un pats nás real. Sus estructuras poUticas y 
econ6micas ¡ sus problE!lléls sociales, as! caro su proceso de 
renovaci6n presidencial aparecieron en los peri6dicos y re
vistas japonesas. Infonnaron ~stos amplianente sobre las his 
torias personales de los presidentes: Luis Echeverrta, Jo~
I.6pez Portillo y Miguel de la Madrid. <bvianente, a ratz de 
todo esto, los japoneses errpezaron a considerar a ~ico co
rro un canpañero serio para sus negociaciones. 

La poUtica exterior del ex presidente Luis Echeverrta 
contribuy6 enomenente al cambio de la imagen de ~ico en 
Jap6n. El acercamiento de este pais al nuestro a traws de 
sus visitas y del establec.imiento del intercambio anual de 
100 becarios, obvianente brindaron a los japoneses una nueva 
imagen de ~ico. Mem1s, las actividades de Luis Echeverrta 
caro Uder del tercenrundiSIYD contribuyeron rrucho a. la for
maci6n de esta nueva imagen. No obstante, la otra mayor oon
tribuci6n surge con la poUtica de diversificaci6n de nues
tra "independencia" al tratar de intensificar relaciones 
oon otros paises industrializados fuera de Estados Ulidos. 
Fue entonces muy significativo el creciente inter~s de ~i
oo por establecer lazos nás estrechos con Jap6n ¡ que, por su 
parte, errpez6 a prestar atenci6n a ~ioo al descubrir sus 
reservas de petr6leo. No s6lo en el circulo industrial, sino 
tamb~ en la prensa japonesa se habl6 de "el auge IOOXica
no", que se desarroll6 rápidanente a ratz de la visita de I.6 
pez Portillo a Jap6n, en octubre de 1978. -

Durante esos años, ·~ioo apareci6 caro una potencia pe
trolera en el mundo¡ y Jap6n, al igual que los otros patses 
industrializados, lo miraba caro el salvador oon petr6leo. 
Definitivamente en Jap6n prevalece la imagen de ~ioo caro 
una potencia de vastas reservas petroleras y un socio eoon6-
micanente :inJx>rtante. Durante este periodo, 1978-1981, pode
rros observar ~ las relaciones econ6micas entre ~ico y 
Jap6n fueron estrechándose cada vez nás y con mayor intensi
dad. 

Heros visto ~ cambi6 la imagen de México en Jap6n. Ah.o 
ra bien ¿cuál es la imagen y la posici6n japonesa en ~i- -
co?, ¿~ ven los IOOXicanos a Jap6n y a los japoneses? 1J 
Podenos afinnar que la imagen IOOXicana del Jap6n rroderno, 
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que se fol:IIl6 en el aJ.t.im:> cuarto del siglo XIX, oonstitu!a 
la de un pa!s cal posibilidades c:x:roorciales. Sin duda los me 
xicanos de ese entonces ten1an tambMn una imagen tradicio-
nal e internaci.alal. de Jap6n: monte fuji, geisha, kimono, 
etc. No obstante, la :imagen mexicana de Jap6n, en el periodo 
de la preguerra, era la de un socio c:x:roorcial y cmpetidor 
de Estados Unidos. 

En el periodo de la posguerra, no es sino hasta la~ 
del setenta, que Jap6n apareci6 <XItD uno de los paises eoon6 
micamente más fuertes en el rmmdo libre. Parece ser que los
mexicanos aceptaral esta posici6n japonesa, y que ~ioo pro 
cura acercarse a Jap6n para establecer estrechas relaciones
eocn(micas. TenE!IDs dos estu:iios que analizan la :imagen mexi 
cana de Jap6n en esta ~- uno estu:iia la posici6n y la -
:imagen de Jap6n a tra~s de los articulas del peri6dioo 
E:r:aéZsioi', durante los meses de febrero y marzo de 1972 y, 
el otro, es una encuesta que JETRO llevO a cabo en 1974. 

En los articules del E:r:aéZsioi', Jap6n aparece, en ~
nos generales, <XItD un pais tan poderoso E!OOI'l(inicamente <XItD 
Estados Unidos y Alemania Occidental; no obstante su caren
cia de recursos naturales. TambMn especifican estos articu
les c6to surgi6 de las ruinas en que le hab!a sumido la de
rrota en la guerra, hasta llegar a ser un pais altamente in
dustrializado, decidido a no obtener ni mantener annas nu
cleares. Poseedor de un enonne sistema administrativo y de 
un gran ca1trol de su eccnan!a, aparece <XItD una naci6n que 
sabe cuidar su presupuesto nacional, que no lo despilfarra 
en ej~cito y defensa; que se encuentra vinculado a Estados 
tkú.dos; y que mantiene un sistema ~ial de gobiemo. En 
cuanto a los japoneses, se los considera bueoos trabajado
res; enignáticos, y no raci.alal.es; una raza que se activa 
sierrpre en grupos; no nuy distinguidos aunque vistan trajes 
de buena calidad, <XItD se puede apreciar en una caricatura 
del dibujante Abel Quezada. Sin E!llbargo, la mayor!a de las 
referencias a Jap6n y a los japoneses son las relacionadas 
con la econan1a japonesa y cal la perspectiva de establecer 
relaciones entre Méxioo y Jap6n. 

E:r:aéZsioi' tambMn llama la atenci6n respecto a que ~i
oo debe tener muy presente a Estados Unidos.. Destaca la 
fuerte influencia estadunidense en Jap6n, cuando afil:ma que 
este pa!s está sujeto a No~ica; y apunta la necesidad 
de reforzar las relaciones econ6micas entre Méxioo y Jap6n 
sin perjudicar los intereses estadunidenses. ~ioo, por 
otra parte, oo busca en esta~ ayuda y cooperaci6n japo
nesa incondicional, ni espera que Jap6n cmpla el papel de 
Estados Unidos. Se da plena cuenta de su propia posici6n 
frente al pais vecioo y piensa en estrechar relaciones con 
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Jap6n sin descuidar los intereses nortearrericanos. Es ésta, 
pues, la politica'l, tradicional que México mantuvo en la déca
da del setenta. ~ 

En cuanto a la encuesta que JEI'RO realiz6 en 1974, pode
rros concluir que la posici6n japonesa en México, en términos 
generales, fue muy favorable: la mayoría de los mexicanos, 
64%, simpatizaban con Jap6n y lo consideraban un país en el 
que México puede confiar y con el que puede intensificar re
laciones econánicas. La característica más inportante de es 
ta encuesta es la corrparaci6n de las posiciones japonesa y -
norteamericana. En las preguntas referentes a la contribu
ci6n y la posici6n económica de los capitales y de las empce 
sas de los dos países, Jap6n y Estados Unidos son apreciados 
de manera igual.Irente positiva. Otra conclusi6n que poderros 
obtener en esta encuesta es que los mexicanos y japoneses 
mantienen diferentes imágenes de Norteamérica. IDs mexicanos 
tienen una idea muy clara de la situaci6n de sus propias re
laciones con Estados Unidos. 

POLITICAS EXTERIORES BILATERALES ENTRE 
MEXICD Y JAP(lll' FRENTE A ESTAOOS UNIOOS 

En primer lugar, revisarerros las posiciones bilaterales de 
México y de Jap6n ante Estados Unidos y, más adelante abor
darerros las relaciones entre los tres países. 

IDs especialistas en política exterior mexicana apuntan 
frecuentenente que México, hasta 1970, había sido esencialmen
te solitario en sus relaciones exteriores; mantenía relacio
nes especiales con Estados Unidos, y conservaba su tradicio
nal distancia ante los problemas internacionales. Es el régi 
mm de Luis Echeverr!a el aue desvía los lineamientos ante-
rieres y multiplica los contactos con otros países industria 
!izados, además de Estados Unidos. UD de estos contactos lo -
constituye indudableroonte Jap6n. Al participar intensaroonte en 
las actividades internacionales, Echeverría tema un lugar de 
verdadero líder, y encabeza la lucha :¡:ara la fi.J::na de la Carta 
de derechos y deberes econ6micos de los Estados; docuroonto 
que incorpora las principales demandas tercermundistas a fa 
vor de nn nuevo orden econ6rnico internacional. Echeverría 
prarueve también la creaci6n del SELA, organisnn planeado pa 
ra la coordinaci6n de politicas tendientes a la protecci6n
de los intereses económicos de América Latina. Así, este pre 
sidente dirige una participaci6n más activa de México en los 
foros internacionales en favor de las causas tercermundis
tas. La politica exterior de México en su régiroon aparece 
llena de prestigio ante los ojos de Jap6n y de la opini6n pú-
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blica numdial e insinaa la capacidad mexicana de independen
cia frente a Estados Unidos. La pol!tica exterior del gobier 
no de L6pez Portillo se mantuvo dentro de esta corriente; -
apoy6 los nov.llnientos radicales en favor de canbios socio
ecorónicos, especialnente en Centroatn&ica, a1.mque disminuy6 
su entusiasno por el tercennundi.Sl'!O. TUvo también gran empe
ño en establecer 1.m clima de aD!Dil!a en sus relaciones con 
Estados unidos y se acerd5 más a los paises industrializa
dos. 

No obstante, a pesar de la independencia pol!tica exte
rior de México llevada a cab:> por Echeverr!a y I.6pez J?orti
llo, la pol!tica mexicana se encuentra dentro de lo tradi
cional y apoya los principios de no-intervenci6n y autodeter 
minaci6n. Si nos rencntanos a la gran revoluci6n mexicana, -
~ durante la que México luch6 intensamente centra la in
tervenci6n norteatn=ricana, recordarenos que nuestro pais apo 
y6 fuertemente estos principios; y que más tarde qued6 caro
la tlnica naci6n que se opuso a la .inp:>sici6n de sanciones a 
CUba; y continu6 sus relaciones diplaráticas y c::arerciales 
con ese pa!s, en nanentos cuando el objetivo central de la 
pol!tica interamericana era el aislamiento del rég;imen de 
Fidel Castro. México critid5 t.ambiél abiertamente la inter
venci6n militar norteatn=ricana en la crisis daninicana de 
1965. Estas posturas s6lo son posibles ante Estados unidos 
ya. que México ha establecido 1.m acuerdo, conciente o incon
ciente, de que, en tlltima instancia, está j1.mto a su vecino 
del Norte. En consecuencia, ante nuestros ojos, México pare
ce tener 1.ma alta posici6n negociadora frente a la uni6n Ame 
ricana que constituye, por supuesto, el fruto de esfuerzos y 
luchas en 1.m largo periodo hist6rico. Adatás de esta posi
ci6n, el petr6leo mexicano se ha convertido en 1.m nuevo ele
mento de robustec.llniento del poder negociador mexicano con 
Estados unidos. 

Sin eubargo, los pmQlemas actuales de la dependencia me
xicana con respecto a este pais son más graves y ca~plicados 
de lo que aparentan. En c::arercio, inversiones e irunigraci6n, 
podem:>s ver que las relaciones bilaterales de amlx)s paises 
est&l entrelazadas muy estrechamente; y que México se encuen 
tra en posici6n inferior. Por ejemplo, en 1981, Estados uni= 
dos es el principal socio c::arercial de México; provee el IneE_ 
cado para 1.m 70% de la exportaci6n irexicalla y suministra 1.m 
65% de su :inp:>rtaci6n. Por el contrario, desde la perspecti
va de .importaci6n y exportaci6n de Estados unidos, México r~ 
presenta s6lo 1.m 3% o 4% del total del c::arer~io estadl.miden
se. No dareros más detalles de estos problemas econ(micos; 
pero, en las actuales circunstancias de gran dependencia rre
xicana de Estados unidos, no ser!a razonable tener demasiada 
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confianza en la capacidad negociadora de nuestro petr6leo. 
Porque el petr6leo puede ser un anna de doble filo cuyo po
der poUtioo puede revertir en contra de Mécioo, y Estados 
Unidos tiene rruchas cartas que jugar, desde incentivos hasta 
represalias, llegado el caso de necesitar nuestro petróleo. 
Dentro de este 11mite, proveniente de la estructura de las 
relaciones entre ambos paises, la poUtica exterior de M&i
oo deber~ fornularse prudentemente, y tratar de diversificar 
nás sus relaciones ecc:m(micas y poUticas con nuclDs otros 
paises, además de Estados Unidos. El objetivo tU.tmo de las 
futuras relaciones entre ambas naciones deber~ ser el estable 
cimiento de la estructura de una verdadera interdependencia: 

En cuanto a las relaciones bilaterales entre Jap6n y Esta 
dos Unidos, el pr:imero esu estrechamente ligado al segundo-;
no s6lo econ{micamente, sino de fcmna Ilt1Y especial. De~s 
de la derrota en la segunda guerra mundial, Jap6n fue ocupa
do por las fuerzas annadas estadunidenses. Entonces la Uni6n 
Americana organiz6 un nuevo sistema poUtioo y socioecc:m(mi
oo en Jap6n, rruy diferente al de la preguerra. As!, este 
pa!s surg.i6 cx:m::> una nueva naci6n organizada con bases e 
ideas norteamericanas. I.o aceptenDs o no, en Japón se encu~ 
tran muchas herencias materiales e intelectuales de la ~ 
ci6n estadunidense: una de las cuales constituye el que Ja-
p6n se encuentre estrictamente dentro del sistema de seguri
dad y defensa del PenUgono, bajo el tratado de seguridad.n.!_ 
po-norteamericano. Incluido cx:m::> aliado del mayor sis~ de 
seguridad y defensa del llllmdo libre, encabezado por Estados 
Unidos, Jap6n tiene que buscar su propio camino en las poU
ticas internacionales y mantener su Constituci6n que clara
mente renuncia a la guerra. No obstante, este camino no le 
es f~cil, ya que confronta, cada vez nás, las serias contro
versias en las que Estados Unidos le demanda mayores contri
buciones para el sistema de seguridad y defensa. 

Mientras tanto, las relaciones eooJ'ÓIIicas entre los dos 
paises se han desarrollado hasta llegar a una gran interde
pendencia y catpetitividad Im.ltuas. Al ser las dos mayores~ 
tencias ec:x:l~Ónicas del nn.mdo libre, ambos paises cuentan con 
alta tecnolog!a y capital. En 1981, Estados Unidos fue el~ 
yor socio ocmercial j~s con un 25% de la exportación to
tal de este pa!s y con un 17% de su ~rtaci6n. Por lo tan
to, la :i.mportac.i6n y la exportac.i6n japonesa representan el 
9% y 14%, respectivanente, del cc.mercio norteamericano en ese 
año. Uno de los problemas actuales entre ambos paises es el 
gran ~ficit del cc.mercio norteamericano proveniente de sus 
intercanbios con Jap6n, el cual llegó a representar un 40% 
del ~ficit total del cc.mercio norteamericano en 1981. Ade
nás de esto, se encuentran los "conflictos ecc:m(mioos", que 
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existen desde la d~cada del sesenta hasta la fecha en varios 
rubros: textiles, autom6viles, productos agropecuarios, etc. 

Ahora bien, el argumento rrás .inp:>rtante sobre las relacio 
nes entre Jap6n y Estados Unidos parece encontrarse en la -
distancia de entendimiento nrutuo. Aunque la mayoda de los 
japoneses tienen ur. sentimiento pro-norteamericano, muchos ad 
vierten que existen obstáculos invencibles para el nrutuo en=
tendimiento; caro son las diferencias culturales, la lengua, 
el pensamiento, el sistema socioecon6mico y la tradici6n. En 
estas circunstancias, se apunta que hay posibilidades de que 
el mal entendimiento sobre cierto problema se desarrolle al 
punto de destruir las relaciones amistosas existentes entre 
ambas naciones, y que éstas enpeoren por el sensacionalisno 
de los medios de camunicaci6n masiva. 

Corro haros visto, Estados Unidos representa una posici6n 
nruy especial e influyente, tanto en México caro en Jap6n. A 
su vez, las relaciones entre México y Jap6n son nuevas y van 
en aumento sus relaciones econ6rnicas. Dentro de esta situa
ci6n actual, el alcance de las politicas, y relaciones econ6 
micas entre los dos paises fluctuará, naturallrente, dentro -
de la arnonia existente en la poUtica estadunidense. Para 
establecer las relaciones de convivencia entre los .tres pai
ses, con la intensif icaci6n de las relaciones entre México y 
Jap6n, resumiraros los problemas de la manera siguiente: 

- Entendenos que en el periodo de posguerra no h€!1Ds teni 
do ninguna fricci6n ni conflicto en nuestras relaciones fren 
te a Estados Unidos. No obstante, al intensificarse las reia 
ciones entre México y Jap6n, ambos paises tienen que darse -
plena cuenta de que sus relaciones bilaterales con Estados 
Unidos son muy especiales. Principalnente Jap6n, en su carác 
ter de recren llegado 1 tiene que catprender que las relacio=
nes econ(micas entre México y Estados Unidos están avanzadas 
a tal punto que la posici6n predaninante de este úl tino pa1s 
en el canercio y las inversiones funcionaria caro un factor 
estabilizador 1 en el caso de que hubiera una profunda crisis 
pol!tica entre ellos. ~ico entiende nuy bien esta posici6n 
y el alcance pol!tico y econ6mico que tiene frente a Estados 
Unidos. 

- La poUtica exterior de México aparece rrás radical y~ 
cionalista y mantiene la alta posici6n negociadora frente a 
Estados Unidos. los japoneses tienden a ver que México tiene 
un fuerte sentimiento anti-americ:an:> y que trata a su pa!s 
caro un socio muy especial. No obstante, hay que hacer notar 
que Jap6n es uno de los paises con que México trata de redu
cir su dependencia de Estados Unidos y de diversificar sus 
relaciones exteriores; sin que esto signifiql.e que busca 
otra naci6n que sustituya en pol1tica y econan!a la posici6n 
que tiene Estados Unidos. 
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- A oo ser que aunenten in~adamente, a corto plazo, 
las relaciones eoon(:micas entre ~cioo y Jap6n, pocos proble 
mas serios ocurriran en nuestras relaciones, con respecto a
los intereses de los tres paises. La 1lnica excepción puede 
ser el petr6l!90 mexicaoo, en el caso de que la eoonan!a de 
los paises industrializados se recupere oc:opletamente y au
mente la demanda de hidrocarburos. La vasta reserva de ~ 
leo será un anna efectiva de negociación mexicana; pero la
capacidad del poder negociador de ~ioo dependerá del alean 
ce de los acontec:imientos de su pol!tica interna, a largo y
mediaoo plams. 

- El posible mayor problena entre los tres pa!ses surgirá 
de la excesiva reacción oorteamericana en los conflictos rea 
les o imaginarios. La d.euocracia estadunidense tiende a fun:: 
cionar de tal manera que los pueblos y la prensa reaccionan 
excesivamente, y, a veces, llegan más allá del punto de la 
expulsi6n de eoociones irracionales contra cierto objetivo. 
El problena estriba en que estas eoociones afectan la fonru
lación de pol!ticas en el Congr_eso. Situación que oos hace 
recordar el episodio de Bah!a de Magdalena que ayud6 a fonna 
!izar el Corolario I.odge de la Doctrina Monroe, hace setenta 
afus. Obvianente la~ presente y las circunstancias in
ternacionales de nuestros d!as sen lll1Y diferentes de las de 
entonces. Sin embargo, vale la pena aceptar oc:m> advertencia 
que existe la posibilidad de que, en este m::mento, ocurran 
este tjpo de conflictos. Para evitar fricciones entre los 
tres paises, necesitanDs obtener y dar suficiente infonna
ci6n sobre los asuntos espinosos .• 

- Tarrb~ un problena grave puede surgir del nutuo mal en 
tend:imiento entre ~oo y Jap6n. Aunque frecuentemente ha-
blanos de nuestras relaciones favorables y amistosas; en la 
actualidad los CXlnoC.imi.entos de cada pais sobre el otro son 
lll1Y l:imi tados. 

Para temdnar, quisiáranos referirnos otra vez a la opi
ni6n de E:x:aélsioro, y apuntar nuevamente que ~ioo y Jap6n 
deben establecer relaciones econtinicas sin perjudicar los in 
.tereses estadunidenses. -
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Comentarios 





a:MENI'ARISTA 1: Mar>io Ojeda G6mez 

Considero, para ~zar, que estas dos excelentes ponencias 
se CCJTplem:mtan. Por l.U1 lado, el trabajo de la profesora Ku
n.im:>to parte del análisis del pasado para explicar el presen 
te, mientras que el trabajo del profesor Cintra se apoya en
el presente para pra10Sticar el futuro. Asimisro arcb:>s lleg~ 
ron a similares conclusiones sobre el inportante papel que 
juega Estados Unidos en las relaciones bilaterales. La profe 
sera Kun.im:>to dem.lestra que, hist6ricamente, Estados lhidos
ha sido W1 factor liUlY in'portante en cualquier esquema de re
laciones bilaterales entre ~ice y Jap6n; e, incluso, con
cluye que el futuro deberá tener liUlY en cuenta este elem:m
to. Tan'bi~ el profesor Cintra llega a la misma conclusi6n, 
pero va nás allá. Sostiene que las tendencias hacia el futu
ro de W1 mayor acercamiento entre Jap6n y Estados unidos 
-lo que g llama el eje ecc>I6ni.co de estas nuevas l.U'lidades 
regionales econ(micas que ve en fonnaci6n en el rmmdo- redu
cen, sin embargo, drásticamente, la posibilidad real de que 
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México pueda encontrar en Jap6n una base inp:>rtante para la 
diversificaci6n de sus relaciones. Considero que en este pun 
to se aparta de la conclusi6n de la profesora· y creo que es
llUlY inp:>rtante el peso que esta opini6n tiene para la discu
si6n de la política mexicana de diversificaci6n. 

Ahora bien, canentaré con más detenimiento el trabajo de 
la profesora Kunliooto; y después haré refencia, brevemente, 
a la ponencia del profesor Cintra. 

Estoy canpletamente de acuerdo con la tesis principal que 
sostiene la profesora: que hist6ricarnente Estados Unidos ha 
sido un factor fundamental en las relaciones bilaterales de 
México y Jap6n. Sin embargo, mi primer canentario, justamen
te, seria que, desgraciadamente, se nos deja un vac!o de 
tiempo que va del inicio de la primera guerra mmdial hasta 
el final de la segunda guerra. No sé si es que durante ese 
periodo no fueron inp:>rtantes las relaciones bilaterales en
tre ambos paises; pero, si as! fuera, de todas maneras ha
bría que acentuarlo para beneficio del lector. Hay algunas 
otras cosas, cuesti6n de matiz, que quisiera anotar, aunque 
al final volveré a algo de mayor fondo. Por ejemplo, cuando 
la profesora se refiere a las corrientes migratorias japone
sas hacia México, y afinna que, en aquel tiempo, nuestro 
pa!s se estaba desarrollando rápidamente y necesitaba mano 
de obra; yo creo que en ese entonces, México era ya t!pica
nente expulsor de mano de obra; y que ya hab!a establecimien 
tos en Estados Unidos de migraci6n mexicana posterior a la -
guerra entre ambos paises. Creo, sin embargo, que cuando la 
profesora nos dice que había gran demanda de trabajadores ja 
poneses para minas y ferrocarriles, empresas obviamente ex-
tranjeras, tal vez se seguía el patr6n nortea:rcericano de ~ 
portaci6n de mano de. obra. 

cuando nos habla de la imagen que se tiene en México de 
los japoneses y, viceversa, también se nota, desgraciadamen
te, la brecha entre las dos guerras. Siento que durante la 
segunda guerra mmdial la imagen de Jap6n que tendi6 a preva 
lecer en México fue la que la propaganda norteamericana -
transmiti6 con gran éxito a través del cine y las revistas: 
que los japoneses eran salvajes, sanguinarios, traicioneros 
e imperialistas. Creo que también seria interesante explorar 
más este punto. 

Pasaré ahora a cuestiones de más fondo que creo seria tam 
biérÍ necesario matizar. Al hablar de la pol!tica exterior re 
xicana, por ejemplo, la profesora sostiene que los especia-
listas apuntan con frecuencia que México había sido, hasta 
1970, esencialnente solitario en sus relaciones exteriores. 
Con esto, queda, entonces, el presidente Echeverr!a ccm.:> el 
iniciador de la diversificaci6n. En primer lugar, creo que 
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es el presidente I.6pez Matees el que visita IX>r prirrera vez 
Jap6n, y es tal vez el primero -en el !lanado periodo de la 
revoluci6n institucionalizada- que inicia o hace un primer 
intento de diversificaci6n de las relaciones. Lo que sucede, 
pienso, es que el ambiente internacional de aquella época no 
era tan propicio. Exist!a todavía un ambiente de guerra 
fria, sobre todo, esta guerra habia llegado a nuestro conti
nente a través de la presencia del régimen socialista revolu 
cionario de CUba. Por otra parte, las IX>tencias industriales 
que habian sido derrotadas en la segunda guerra rmmdial, co
no Jap6n, todav!a no florec!an totalmente. Es asi que, en 
realidad, era IX>CQ lo que los terceros paises podrían comer
ciar con estas IX>tencias. Entonces, si bien estoy de acuerdo 
con la aseveraci6n de que el gran empuje hacia la diversifi
caci6n se inicia con Luis Echeverria, creo que habria que ma 
tizar, IX>rque, obviamente, las limitaciones que enfrenta el
gobierno de L6pez Mateas son muchisino mayores que las del 
gobierno de Echeverr!a. También afinna la profesora Kuninoto 
que el régimen de Echeverria aparece, ante los ojos de Jap6n 
y de la opini6n pública rmmdial, caro un régimen prestigioso 
que insintía su capacidad de independencia frente a Estados 
Unidos. Sin restarle méritos a la IX>Htica exterior de Luis 
Echeverria, quisiera aclarar, no obstante, que nunca lleg6 a 
establecerse una asociaci6n clara entre la IX>litica exterior 
y la IX>litica econ6mica de su régimen; y que cuando abandona 
el gobierno, el pa!s es más dependiente que nunca. Tan es 
as!, que el siguiente gobierno, en sus dos prirreros años, 
tiene que :erenar de golpe esta IX>litica tercermundista o in
dependiente; y no la vuelve a retanar sino hasta dos años 
después; cuando México está en v!as de ser un e>ciX>rtador im
IX>rtante de petr6leo, y cuando ya se ha adelantado el pago, 
un a.fu antes de lo previsto, al Fondo M:metario Internacio
nal. Más adelante, sostiene la profesora que la IX>lftica del 
régimen de I.6pez Portillo se mantuvo dentro de esta corrien
te, y aiX>Y6 a los nov.imientos radicales, en favor de cambios 
socioeconOOri.cos, especialmente en Centroanérica. Desde mi 
punto de vista, no creo que I.6pez Portillo, su gobierno, ha
ya aiX>Yado novimientos radicales. Dio aiX>Yo más bien a los 
sectores noderados de los novimientos revolucionarios de Cen 
troanérica. Después, afinna la profesora que la IX>litica de
México, llevada a cabo IX>r Echeverr!a y I.6pez Portillo, se 
encuentra dentro de la IX>litica tradicional de aiX>YO a los 
principios de no intervenci6n. Sin embargo, IX>CQ antes, caro 
vinos, sostiene que L6pez Portillo aiX>Y6 los novimientos ra
dicales. Creo que esto habr!a que analizarlo más de cerca, 
IX>rque es la IX>Sici6n oficialista: México sigue dentro de su 
IX>litica tradicional; los principios son i.nmutables y lo que 
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cambia son las cirCIIDstancias. Sin errbargo, oonsidero que lo 
que sucede es que la pol!tica exterior IOOXicana está en tran 
sici6n, y trata de aoc:arodarse a la nueva situaci6n que se -
presenta con las revoluciones y los oonflictos internaciona
les, suscitados por la revoluci6n centroamericana. 

Tambim estoy de acuerdo oon la profesora cuando sostiene 
que la capacidad negociadora de ~ioo frente a Estados Uni
dos es fruto, en parte, de la experiencia y de las luchas a 
lo largo de la historia. Sin embargo, seria conveniente ha
cer más explícito que son muy .importantes, en la capacidad 
de negociaci6n que puede tener ~ioo oon Estados Unidos, la 
vecindad geográfica y el valor estratégioo, que Estados Uni
dos otorga al territorio IOOXicano. De aqu!, entonces, que la 
estabilidad política y social de ~ioo sea fundarrental para 
No~ica. 

Me refer~ ahora al concepto de interdependencia: desde 
luego, oonozco que ha sido un ooncepto muy debatido. Parece 
ser que la profesora más bien lo utiliza, en lo cual estoy 
de acuerdo, oc:m:> una fonna de equilibrio del intercambio co
mercial. Por otra parte, hay un párrafo donde afinna que, en 
cierta fonna, Jap6n y Estados Unidos son interdependientes; 
pero, al miSITD tie!lp), son cc:~tpetidores. Si menciono esto es 
porque tambim ha habido iniuietud cuando henos tratado el 
asunto oon analistas norteamericanos. En rea¡.idad nosotros 
no estam:>s én una situaci6n de interdependencia oon Estados 
Unidos, lo cual, obviamente, se desprende del trabajo de la 
profesora. En todo caso, lo que sucede realmente es que las 
relaciones entre ~ioo y Estados Unidos han llegado a ser 
tan intensas y tan ocrtplejas que feránenos que sucedan en Mi§ 
xioo, afectan a No~ica, y viceversa. Ahora bien, si se 
acepta esta hip6tesis, habr!a tambim que matizarla. Habr1a 
que aclarar que estos feránenos afectan mucho más a ~ioo 
que a Estados Unidos, porque cuando algo sucede en la Uni6n 
Americana casi sianpre tiene efectos extraterritoriales en 
~ioo en fonna total; mientras que, cuando hay sucesos oc:m:> 
la devaluaci6n del peso IOOXicano, éstos afectan la eoonan!a 
norteamericana, pero s6lo en cierto sector geográfioo y en 
ciertos sectores industriales. 

Finalmente, en donde s! estar1a un pooo en desacuerdo 
con la profesora Kuninoto es respecto a su afinnaci6n de que 
~ioo nunca buscará otro pa!s que tenga una posici6n polít.!_ 
ca y eoorDnica predaninante, en lugar de Estados Unidos. 
Creo que, justamente, la pol!tica de diversificaci6n, aun 
cuando se acepte, será nuy dificil de encontrar. Sin anbar
go, creo que, dentro de un esquema hipotétioo donde partiéra 
ms de un punto ideal hacia abajo, una de las etapas podr1a
ser el encontrar un pa!s que fuera predaninantemante eoo~ · 
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co; es decir, que no fuera Estados Unidos, sino Suecia o Ja
p6n. Considero, pues, que si pa!ses lejanos tuvieran un pre
daninio ecoOOnico sobre nosotros, no tendr!anos, de todas ma
neras, el predaninio pol!tico, por una raz6n geopol!tica. 
Aunque el profesor Thiago Cintra afi.nne que si esto sucedie
ra, ~ico, en realidad, obtendr!a poco de la pol!tica de di 
versificaci6n con relaci6n a Jap6n. -

A continuaci6n quisiera hacer algunos breves canentarios 
a la excelente ponencia del profesor Cintra. Cementar~ prime 
ramente algo que expres6 en fonna oral: uno de los problemas 
fundamentales que teneros por delante, dijo, es la relaci6n 
deuda-petr6leo. Entonces, tal vez guiado por su enotividad, 
lleg6 a sostener que lo que ~ico neeesitará son econanis
tas-embajadores. Me pennitir!a recordar al profesor que eso 
ya se experllllent6 ingenuamente en el gobierno de Luis Echeve 
rr!a. Se pens6, con inocencia, que quien conoce de econan!a
conoce de canercio. Sin embargo, son dos cosas totalirente 
distintas. Conozco excelentes econanistas te6ricos que pue
den hacer un análisis, una disecci6n de la balanza de pagos, 
o de la balanza canercial entre ~ico y Jap6n, pero estoy 
seguro de que no podr!an vender ni una botella de tequila. 
Son dos profesiones total.m:mte distintas, y en esto estuvo 
el error. Ahora bien, no quiero decir que los econanistas no 
es~ calificados para ser anbajadores; pero no porque sean 
econanistas, existen excepciones, sino porque tal vez se ne
cesita un esp!ritu más errpresarial. 

Creo que uno de los conceptos fundamentales en donde des
cansa toda la tesis del profesor Cintra está en delimitar 
que la relaci6n, el v!nculo de Estados Unidos y Jap6n es geo 
estra~ico, mientras que la relaci6n de ~ice-Estados Uni=
dos es geopol!tica. Considero que esta importante proposi
ci6n, deber!a, para beneficio de los ne6fitos, introducir 
una nota de pie donde el profesor estableciera más claramen
te qué significan para ~1 ambos conceptos. 

Por otra parte, estoy enteramente de acuerdo con su opi
ni6n respecto a que la pol!tica exterior de México fluctGa 
entre principios y pragmatiSITOs; a lo cual se ve obligado 
frente a la vecindad con el pa!s más poderoso y rico del rro.m 
do. Sin enbargo, yo dir!a que as! oatD es una limitaci6n (eñ 
un nanento el profesor dice que si ~ico estuviese en otro 
contexto geopol!tico, estar!a al margen de su pragma.tiSITO bi 
lateral y, lo que serta más natural, tendr!a una política -
más activista y más aut6nana) esta vecindad geográfica, oatD 

observa la profesora KuninDto, es la base que ha pennitido a 
~ico mantener cierta autoncm!a frente a Estados Unidos. Y 
esta autoncm!a se debe, precisamente, al valor estra~ico 
que tiene ~ico para los norteanericanos; y, en consecuen-
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cia, a la ±mportancia que tiene también para ellos la estabi 
lidad polf.tica de México. Creo que los Estados Unidos están
dispuestos, llamémoslo asf, a tolerar las disidencias de Mé
xico si éstas alimentan la estabilidad polftica y social del 
pafs. Por supuesto que hasta cierto punto, caro la profesora 
KunimJto apunta en su trabajo. México, durante la crisis de 
los proyectiles de 1962 del Caribe, sin duda alguna, se ali
ne6 con Estados Unidos, y se sun6 a la resolución de la OEA, 
junto con otros tres paises, aunque con ciertas reservas, ya 
que, en caso de que se llegara al uso de la fuerza para ter
minar con las bases de proyectiles nucleares en Cuba, México 
no pennitirfa que esto se tanara de pretexto para derrocar 
al gobierno revolucionario. 

Por úl tino, haré referencia a otra cuestión que me llarr6 
la atención en el trabajo del profesor, y que, tal vez, pas6 
inadvertida: cuando habla de la deuda de México ccmparada 
con Brasil y Argentina, frente a otros paises, sostiene que, 
quizá, esto pudiera cambiar, de la misma nanera que han cam
biado las relaciones de Jap6n en el Medio oriente, a rafz de 
la revolución en Irán. Creo que con esto parece decir que 
las deudas externas de otros paises los pueden empujar a una 
revolución. Sin embargo, el autor no se atreve a afirmarlo 
totalmente. De la misma nanera, al finalizar su trabajo, di
ce que: "En efecto, parece que, en periodos de transición y 
crisis, la instrumentación de la suma-cero produciría una de 
bilitación reciproca de los actores y, por supuesto, se alla 
narfa el camino a la inte:r:vención de una tercera fuerza o ac 
tor, llámese desestabilización, convulsión socio-polftica, 
o, simplemente, domin6 centroamericano." Creo que habría que 
explicar un poco más esto porque al lector, sobre todo al 
lector neófito, no le quedará clara la relación que pueda t~ 
ner una cosa con la otra. 

CG1ENI'ARISTA 2: Leon HoZ Zerman 

Bien, por lo que respecta a las percepciones erróneas, consi 
dero que hay varias que se podrfan discutir con mayor profun 
didad; me refiero a las percepciones erróneas que sobre Ja-
pón se tienen en México y en Estados Unidos. Para mf es un 
hecho paradójico el que en un mundo de creciente nacionalis
ll'O, tanto en Estados Unidos y Jap6n caro en México, exista, 
al mism:> tiempo, un mayor grado de interdependencia. También 
es paradójico el que en un mundo cada vez más interdependien 
te exista un creciente proteccionism:> que acorrpaña a ese ere 
ciente nacionalism:>. 
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A mi modo de ver, las percepciones err6neas respecto a Ja 
p6n son evidentes en varias de las demandas que le están ha::
ciendo actualmente algunos paises que buscan su asistencia, 
y esperan que les proporcione canercio e inversiones. Creo 
que lo que no se CCI!l>rende bien es que Jap6n, en s!, es un 
pa!s sumamente vulnerable (en un plano acadl§rnico, todos sabe 
rros que carece de recursos; o sea, recursos físicos) , y de-
pende mucho de la econan!a mundial, aGn más que el misrro Mé
xico. As! que, aunque existen muchos carentarios respecto a 
la vulnerabilidad y la dependencia de México, lo cierto es 
que también Jap6n es ncy vulnerable y dependiente. Además, 
la econan!a japonesa es potencialmente -si no activamente
inestable. Si se consideran las estadísticas en materia eco
n6mica, se apreciarán variaciones notables en las cifras. 
Por ejemplo, en las estadísticas referentes a la balanza de 
pagos, las cifras se mueven muy rápidamente; también las re
lativas al nivel de los precios, ya que las cifras inflacio
narias son ncy volubles. Por lo tanto, parece que se mal in
terpreta a Jap6n, clasificándolo caro un gigante del éxito 
econ6rnico. ID cierto es que, bajo la superficie, Jap6n tiene 
potencialmente, mucha inestabilidad. En varios comentarios 
de este simposio se hicieron interpretaciones equivocadas de 
las estadísticas sobre Jap6n por personas que lo consideran 
una superpotencia. Corro por ejemplo, la afirmaci6n de que la 
tasa de desempleo de Jap6n es de s6lo 2%. Ahora bien, es ncy 
fácil interpretar mal esta cifra y, de hecho, se podria dar 
toda una conferencia sobre las estadísticas del desempleo en 
Jap6n. Estas no significan lo mism::> que las estadísticas de 
desempleo de Estados Unidos. Además, los individuos de fuera 
mal interpretan las estadísticas sobre la balanza de pagos, 
porque hablar de las cifras sobre la balanza c:c~rercial, no 
es lo misrro que considerar las de la balanza de pagos. De es 
te nodo, quizá Jap6n tiene un considerable superávit en la
balanza de pagos, aunque no necesarianente una fuerte cuenta 
corriente, o un superávit en la balanza de pagos a nivel 
agregado. 

También hay un concepto err6neo en cuanto al precio de 
los melones en Jap6n. Por eje!ll'lo, la estrategia japonesa J?él: 
ra alcanzar crecimiento econ6rnico y desarrollo fue una estra 
tegia encaminada·, especificamente, a restringir el consurro.
Sin embargo, otros paises que admiran a los japoneses y quie 
ren imitarlos, no están dispuestos a restringir su consurro -
en esa fo:rma. Jap6n ha limitado el consurro a fin de farentar 
la producci6n. Semejante intento es justanente lo contrario 
de lo que ha sucedido en Estados Unidos: el cual ha estimula 
do el consurro y limitado la producci6n. Esta es una de las -
razones por las que Nortearrérica se halla en dificultades. 
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~ico tiene problemas para procurar nercados y fuentes en 
el exterior y, al igual que ~ste, Jap6n tiene problemas muy 
serios -incluso más serios- para conseguir fuentes de abaste 
cimiento con el objeto de reducir su dependencia de la ecooo 
mia rrundial, y buscar nercados para sus artículos tenn.ina- -
dos. Es así que Jap6n se encuentra en una posici6n, poten
cialmente, más desventajosa que ~ico, pues, debido al pro
teccionisrro entre sus principales socios canerciales, se le 
es~ cerrando nercados de manera sistemática. creo que no 
se aprecia debidamente este punto cuando se dice que Jap6n 
debería brindar más apoyo y asistencia. 

Considero tanbi~ que otra concepci6n falsa consiste en 
vincular a Jap6n y a Estados Unidos caro dos países ricos y 
poderosos. creo que el Norte, en contraste con el Sur, no 
es una zona rronol1'.tica. Jap6n y Estados Unidos tienen dife
rentes intereses y, tambi~, distintos puntos d~iles. Obvia 
mente, Jap6n es sumam:mte vulnerable, en Mnninos de sus -
fuentes de abastecimiento de materias primas, y, asimisnn, 
en t~os de nercados para sus artículos tenn.inados. Consi 
dero que existe un problema de percepci6n, por parte del pú=
blico en general, respecto al "milagro econóni.co" de Jap6n. 
Muchas personas creen que este milagro constituye un aspecto 
permanente de Jap6n. Pero, en realidaO., actualmente ya no 
existe ese milagro en Jap6n. sus tasas de crecimiento son 
muy bajas y la etapa del milagro ya pas6, quizá para siem
pre. Asi que las demandas externas impuestas sobre Jap6n, ne 
parece, tienden a ser excesivas y exorbitantes, en relaci6n 
con lo que el pais es capaz de producir. Opino, tambi~, que 
existen problemas carunes entre ~ico y Jap6n, que se expre 
san en algunas de las afinnaciones que hice antes¡ a saber:
que tanto el uno caro el otro tienen que hacer frente a la 
recesi6n con inflaci6n rrundial, y al proteccionisrro a nivel 
internacional. Y es probable que Jap6n es~ en una posici6n 
más vulnerable que ~ico con respecto a estos asuntos. Otra 
cuesti6n que habria que aclarar, pienso, es la diferencia en 
tre una crisis de liquidez (que aqueja a ~ico) y los pro-
blemas estructurales. Jap6n tiene problemas estructurales 
fundamentales¡ el genio japonés para la supervivencia y el 
~ito se ha mostrado, especHicamente, en la capacidad de Ja 
p6n para reformar su estructura industrial, conforme a los -
requisitos que rigen para cualquier situaci6n determinada. 
Esta es la lecci6n que ~ico deber fa aprender de Jap6n ¡ 

pues no he oído ningGn comentario sobre las obligaciones de 
~ico, ni sobre las lecO:iones que haria bien en aprender. 
La obligaci6n de ~ico consiste en refoDmU!ar su propia es
tructura industrial, a fin de poder hacer frente a los reque 
rimientos actuales, tal caro lo ha hecho Jap6n. Este últi.no-
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ha pasado de un periodo (inmediatamente despu~s de la gue
rra) caracterizado por la producci6n de artesanfas y articu
las textiles, a la industria pesada y la industria qu.1inica, 
y, ahora, a las industrias de punta. La refoll'l'dllaci6n de la 
estructura industrial es una tarea oue ~ico debe abordar 
y, de esta manera, en tmrinos de sÜ poUtica y planeaci6n 
ec:ontmica, ~ico s! puede obtener ayuda y aprovechar el m:> 
delo de Jap6n. A lo largo de sus intentos por refonrular su 
estructura ec::oróni.ca, Jap6n el.intin6 el dualiSI'!O ecorónico; 
es decir, el sistema doble segGn el cual habfa un sector IlD 

derno muy avanzado y un sector muy atrasado, caracterizado
por un sistema de trabajo intensivo y por la explotaci6n. 
Hoy en dfa, no se escucha nada sobre la explotaci6n del sec 
tor doble, del sector atrasado en Jap6n, porque muchas de
esas pequeñas industrias se han vuelto muy fuertes, autosu
ficientes y capaces de c:xripetir muy bien a nivel interno, 
en el pais y en el extranjero. Esta es otra lecci6n que Ml!!
xico deber fa aprender de Jap6n. Creo que semejantes leccio
nes son más valiosas que cualquier tipo de asistencia que 
Jap6n pudiera brindar a ~cico en un sentido material. 

Existen intereses de mercado y de fuentes de abastecí
miento que unen a México y Jap6n. Y estos intereses acm.mes 
son uno de los medios por los que ambos paises pueden lo
grar nutua protecci6ri. Es decir, que pueden defenderse del 
p:roteccioniSI'!O mmdial y reducir su dependencia global de 
Estados Unidos, si diversifican sus mercados y fuentes de 
abastecimiento. COnsidero que los intereses cxm.mes a Jap6n 
y ~ico radican en las dificultades enfrentadas por ambos 
en este cambio tan catastr6fico que está ocurriendo entre 
los paises industriales avanzados. Se está dando actual.Iren
te una transici6n fundamental en todo el mundo, y las cosas 
son dificiles para los paises avanzados; asi caiD para los 
de un desarrollo mediano y para los paises de menor desarro
llo. En la actualidad, se está reorganizando el sistema eco
rónico internacional, por el ~todo de "tanteos". Y esta re
organizaci6n debe recibir la misma atenci6n, creo yo, que el 
concepto: ''Nuevo Orden Ecorónico Internacional", de los asi 
llamados paises del Sur. IDs paises del Norte tambi~ están 
pasando por una tréinsici6n muy importante. 

Una de las fonna.s en que, tanto ~cico caiD Jap6n, pueden 
hacer frente a esta transici6n es mediante la cooperaci6n re 
gional. Esta cooperaci6n debe ser un proyecto atractivo para 
ambos, en tmrinos del concepto de la cuenca del Pacifico 
que, en realidad, constituir1a una fonna. de defensa contra 
el creciente p:roteccioniSI'!O que se observa en todo el mundo. 
De hecho, Jap6n y ~ico c:x:nputen varias quejas en contra 
de Estados Unidos: pues ~ste restringe las importaciones de 
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autcm:Sviles japoneses; restringe las importaciones de acero 
japonés y de muchos otros productos. Igualmente, Limita la 
importaci6n de jitanates mexicanos, de artículos de piel me
xicanos y de diversos productos más. De nodo que, aquí, Méxi 
coy Jap6n tambiél tienen intereses en canún para cCmbatir
el proteccionisoo sostenido por Estados Unidos y otras nacio 
nes. .Ambos países tienen intereses canpartidos desde la pers 
pectiva de la creaci6n de un sistema comercial multilateral
e internacional, a nivel mmdial. Desde este punto de vista, 
creo que la responsabilidad de México consistida en .unirse 
a la organizaci6n del GATI', y contribuir al desarrollo de un 
sistema canercial multilateral, a nivel internacional, que 
elimine las restricciones para todos los interesados. 

El profesor Ojeda carent6 que los econanistas no son bue
nos l:lari:>res de negocios, o, al menos, que pueden no serlo. 
En relaci6n a esto, creo que otra cuesti6n que debe discutir 
se es el estado en que se encuentran los negocios y las ero-
presas. Se ha hablado nucho de alta política y de las pol!ti 
cas fonnuladas por los gobiernos, caro si en verdad éstos tu 

· vieran sent.imientos personales. Sin enbargo, me he dado cueñ 
ta de que la actual gmeraci6n jamás se siente culpable por
los "pecados" de sus padres y abuelos. En Estados Unidos, 
por ejemplo, hay nuchas personas que laitEntan el que a Méxi
co se le quitaran las áreas correspondientes al Oeste y Suro 
este, pero jamás supe de ninguna que se ofreciera a devolvér 
selas. En realidad' esta generaci6n de norteamericanos no se 
siente culpable del problema. En este sentido, creo que lo 
que debenns considerar, en primer lugar, es que las naciones 
no tienen amigos, s6lo tienen intereses. Entonces, ¿cuáles 
son los verdaderos intereses de los diversos países involu
crados en los problemas de que hablanos? Pienso que los ver 
daderos intereses tienen que ver con la creaci6n de ese sis= 
tena canercial, internacional y nultilateral a nivel mm
dial. Y ning(in país tiene más que perder o ganar con la crea 
ci6n de sem::!jante sistana, que México y Jap6n. Estados Uni-
dos es relativamente más autosuficiente que cualquiera de es 
tos países. -

Ahora bien, si volvenos por un norentl? a la cuesti6n del 
"nivel de los negocios", tendr!anos nuch!simas preguntas que 
plantear al discutir la relaci6n que México tiene con Jap6n: 
.:.cuál es el papel de México caro platafo:r:roa de exportaciones 
para Jap6n?, ¿o(m) es posible que México brinde una excelen
te platafo:r:roa de exportaciones a Jap6n y, de ese nodo, coad
yuve a lograr los objetivos de ese país y sus propios fines 
de anpliar sus exportaciones? Si no me equivoco, ni siquie
ra se oy6 la palabra ''maquiladora" en las· intervenciones que 
se han hecho en este coloquio, aunque la noci6n de "maquiladora" 
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-me parece- es una estrategia para fanentar la colaboraci6n 
entre Jap6n y México, y lograr la praroci6n de las exporta
ciones, en contraste con la pol!tica anterior de seguir el 
camino de la sustituci6n de .importaciones, pol!tica que no 
ha tenido ~ito en este pa!s. Manás, a nivel de los nego
cios, se tiene en México la cuesti6n de los intereses de las 
grandes anpresas, versus los de las pequeñas. ¿Cuáles son 
esos intereses y ctm:> se distinguen los unos de los otros? 
Otro interrogante tendr!a que ver con los subsidios. ¿D6nde 
deben colocarse?, ¿en q00 lugares deben ser ampliados? Esto 
tiene relaci6n con la interpretaci6n de las diversas espe
cies del proteccionisno. Las industrias j6venes merecen pro
tecci6n, y fue ese tipo de protecci6n el que Jap6n irrpuso, a 
finales de la segtmda guerra mundial, ·para estinular el cre
cimiento de estas industrias. En cambio, en la actualidad en 
contranos en Estados Unidos una suerte de proteccionisno des 
tinado a mantener vivas ciertas industrias que deber!an ser
eliminadas gradualmente. Este es un tipo de proteccionisno 
diferente, as! que har!anos bien en analizar los distintos 
tipos y fonnular nuestras pol!ticas, de acuerdo con los re
sultados de ese análisis. Al nivel de· los negocios, también, 
el profesor Hosono mencion6 la transferencia de tecnolog!a. 
Se debe prestar bastante atenci6n a los ponnenores de este 
feróreno. Una vez más, ~ste es otro rubro en el que México y 
Jap6n tienen fuertes intereses en ccmGn, pues los japoneses 
están en condiciones de proporcionar excelente transferencia 
de tecnolog!a. 

Otro c::arplejo asunto tiene que ver con las interacciones 
a nivel ''micro" y ''macro", dentro de la econan!a nexicana. 
Por ejanplo: ¿ctm:> ha influido la crisis de la deuda en la 
posici6n de dete:rminadas industrias? o ¿de qué m:xlo serta PQ 
sible oambinar el refinanciamiento con la reestructuraci6n -
del sector industrial? Este es el tipo de cuestiones ·que un 
econanista harta, y creo que deben contestarse a nivel empre 
sarial. Asirnisno, en esta fonna se deben llevar a cabo algu::
nos análisis de costos y beneficios de los diversos tipos de 
actividades a los que nos heros referido, al hablar de las 
relaciones entre Jap6n y México. A este nivel existe tambi~ 
el problema de la reglamentaci6n del "contenido. local o na
cional" de los productos. En México, según tengo entendido, 
la reglamentaci6n en esta materia no pertenece al daninio pt1 
blioo, y se hacen excepciones a la ley de inversiones extrañ 
jeras de acuerdo oon la cantidad de contenido local que se -
agregue a trav~s de una dete:rminada inversi6n. Es necesario 
hacer explicitas las leyes. As! se fanentar!an las inversio
nes japonesas en Méxioo. Esta es una cuesti6n ImiY .importan.
te. Opino que las inversiones de Jap6n en Méxioo han deca!do 
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porque los ~resarios japoneses no pueden estar seguros del 
carácter preciso de las disposiciones que rigen, en cuanto a 
los requisitos de contenido local agregado, a los conp:men
tes .importados: pues -por lo visto- tales disposiciones cam
bian segdn las diferentes situaciones. 

También seria necesario analizar, a nivel ~resarial, 
los efectos que pudieran tener las inversiones japonesas so
bre el ~leo. se debe estudiar la aportaci6n de las re lacio 
nes, en materia de inversiones y caoorcio, entre Ja¡:;6n y Mé=
xico, en términos de la contribuci6n de estas relaciones a 
la estabilidad econ6mica de este pais. Por otra parte, ¿cuál 
es el papel de las oampañias mercantiles japonesas? Cbnside 
ro que son una ventana al mundo, y pueden también proporcio=
nar a ~ico grandes facilidades de exportaci6n. Esta es 
otra .importante mxlalidad para una colaboraci6n entre ambos 
paises. 

Ahora bien, los tenas que se han discutido nos revelan 
que existen muchas controversias entre los expertos respecto 
a estas cuestiones. Es preciso explicitar, organizar y anali 
zar tales controversias en una forma sistanática. Manás, ei 
desencanto, diria yo, de Estados Unidos para proporcionar 
ayuda financiera al exterior es algo muy conocido. Creo que 
también lo es, a estas alturas, la resistencia de todos los 
paises avanzados del Norte a brindar apoyo econ6mico a otras 
naciones, porque piensan que primero hay que cuidar a los s~ 
yos, ya que tienen problanas int.enlos, y no están dispuestos 
a dar ayuda a otros paises. Una de las criticas que se plan
tean las naciones desarrolladas es que atin hay mucho por ha
cer en lo que respecta a la distribuci6n del ingreso entre 
los paises receptores de ayuda. Sienten que las clases acamo 
dadas de dichos paises gozan de un nivel de vida surnarrente -
alto, mientras que las masas tienen un nivel muy bajo. Estos 
son los paises que se quejan de que "los de fuera" no dan su 
ficiente apoyo. Estos aspectos del apoyo econ6mico dan lugar 
a un desencanto en Estados Unidos. Manás, Nort:earrerica sien 
te que brin:lar apoyo es inoportuno en este m:mento, en vista
de los problanas que enfrenta en los renglones de desempleo 
e inflaci6n, mejor dicho, de recesi6n con inflaci6n. 

Cbn esto quiero decir que es muy dificil, en realidad, 
que un pais catprenda lo que siente otro; pues son asuntos 
muy catplicados. Tanto en Ja¡:;6n caro en Estados Unidos, hay 
individuos que s:inpatizan con los mienbros del otro pafs. 
Por ejmplo, en Nort:earrerica aunque hay una gran controver
sia entre el pGblico y mucho sensacionalisrro en la prensa 
-como ya lo mencion6 la profesora Kunimoto- respecto a la 
falta de equilibrio en el canercio entre Estados Unidos y J~ 
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p6n (a favor de éste) , es nuy fácil llegar a una interpreta
ci6n err6nea, a causa de este sensacionalism:>. El pablico no 
es el que se opone a los autan:5viles de Toyota y a los pro
ductos de alta fidelidad fabricados por la Sony; es el go
bierno norteamericano, p:>:rque es él quien vigila las estad!~ 
ticas de la balanza de pagos. Al oonsunidor no le interesan 
esas estad!sticas; s.inplemente quiere obtener el mejor pro
ducto al mejor precio. Y conviene, pues, tanto a Estados Uni 
dos caoo a México que se :i.np>rten los mejores productos jaF2 
neses a los mejores precios; ya que esto ayudar fa al consuni 
dor. Por lo tanto, la critica por el elevado precio de los -
melones en Jap6n tanbién se aplica a México y a Estados Uni
dos; es decir, que debem::>s :inq:lortar de Jap6n autan:Sviles ba
ratos, acero barato y aparatos electr6nicos baratos en bene
ficio de los consunidores. 

Carlos Juan Maneta 

Mi pr.imera pregunta a la excelente ponencia de 'Ihiago Cintra 
es la siguiente: ¿cuál es el marco tanporal de trabajo, y 
cuál es el criterio de éxito para juzgar a los actores? Por 
otra parte, tengo serias diferencias de opini6n con Cintra 
respecto a la evaluaci6n de la presencia norteamericana en 
Centroan'érica. Esta presencia es un hecho, pero ¿cuáles van 
a ser las consecuencias para la propia pol!tica norteameri~ 
na?, ¿cuál va a ser el resultado del reforzamiento en ~i
ca Central? y, por lo tanto, ¿cuáles podr!an ser, por una 
parte, las actitudes que deber!a adoptar México y, por otra, 
las actitudes que deber!a adoptar Jap6n, frente a las presi.2_ 
nes que se ejercen respecto a este pm.to? 

Ahora bien, me parece realmente revolucionaria la idea de 
la fonnaci6n silenciosa de un nuevo eje eca1ónico Estados 
Unidos-Jap6n. creo, no obstante, que ofrece bastantes pm.tos 
débileS; pero nuevamente, ccnsidero que depende . esto del mar 
co tenp:>ral. Si tuviéranDs una visi6n in si tu, en el marco -
interno norteamericano del eje; si tamanDs en cuenta las 
fuerzas que el profesor Hollennan acaba de mencionar; es de
cir, si saliéranDs de la alta pol!tica del Departamento de 
Estado norteamericano y sus equivalentes, y observáranDs di
rectanente a las eupresas; estoy seguro de que tendr!anDs 
una visi6n bastante distinta de la viabilidad de un eje.. POr 
otra parte, este planteo de Cintra, me lleva a visualizar un 
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esquana de ciencia ficci6n muy interesante: ¿quién gan6 real 
mente la segunda guerra mundial? Este fantástico esquana -
plantea un Estados Unidos serniocupado ¡:or Jap6n; pero, en es 
te caso, la ocupaci6n no seria el producto de una fuerza o -
de una batalla militar, sino una ocupaci6n producto de las 
fuerzas econánicas. Es decir, esto nos llevaría a la intere
sante situaci6n de ver a Estados lhlidos caro lfder del Ter
cer Mundo. Estoy exagerando; sin embargo, creo que existe 
aquf toda una linea que se puede explorar, ya que,_ conside
ro, existen fuerzas, tensiones y contradicciones muy fuertes 
sobre todo esto. 

Ahora bien, en el caso del canbio, dig&oslo asf, de la 
¡:oUtica ja¡:onesa en el periodo Sato-Echeverrfa y de la si
tuaci6n ¡:osterior, con el problana del petr6leo caro factor 
fundamental intermedio; si entendí bien el mensaje, se tra
ta, caro dijo el profesor Hollerman, de que, en últino térmi 
no, los paises se mueven realmente ¡:or intereses. Entonces,
si los paises se mueven en úl tino término ¡:or intereses, la 
¡:olftica ja¡:onesa en este rrarento es oportunista, ¡:orque, si 
no recuerdo mal, ¿de qué manera, en el caso de Echeverrfa, 
vali6 la o¡:osici6n ideol6gica aparente de un México que tar6 
un ¡:oco la bandera del Tercer Mundo?, ¿qué hubiera pasado si 
este presidente hubiera dicho antes que habfa petr6led? y 
¿qué hubiera pasado si la crisis del petr6leo se hubiera tam 
bién dado un ¡:oquito antes? creo que, entonces, tal vez, Ja 
p6n hubiera puesto los ojos al otro extreroo, sobre la bande= 
ra del Tercer Mundo, y hubiera hecho lo que hizo exactamente 
¡:ocos años después. En fin, creo que existen infinidad de 
elem:mtos que se pueden desarrollar con mucha mayor amplituL 

Hajime Mizuno 

En cuanto a las relaciones Jap6n~América Latina vis a vis Es 
tados Unidos, quiero expresar la preocupaci6n ja¡:onesa res-
pecto a su ¡:osici6n frente a los asuntos latinoarrericanos, 
especialmente, desde el punto de vista ¡:oUtico. Hasta hace 
¡:oco tiempo, la gran ventaja de Jap6n en sus relaciones con 
América Latina consistía en que estas relaciones eran espe
cialmente econ6micas, y no estaban afectadas ¡:or considera
ciones de ti¡:o ¡:oHtico. Sin embargo, esta ventaja desapare
ci6 el año pasado, debido al conflicto de las Mal vinas; ¡:or
que, frente a las presiones de los paises latinoarrericanos, 
Jap6n fue obligado a esclarecer su ¡:osici6n. Es decir, tuvo 
que apoyar a Argentina en las discusiones de la rnu. ~jor 
dicho, feliz o infeliznEl1te, o bien, gracias a la prudencia 
de los diplcmáticos ja¡:oneses, conocedores de la situaci6n 
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de Jap6n frente a los paises latinoamericanos, el gobierno 
japonés tar6 una postura prudente y neutral; no neutral en 
sentido riguroso, ya que fue Estados Unidos quien decidi6, 
finalmente, apoyar a Inglaterra. Además, esta ventaja conti
núa siendo amenazada por consideraciones políticas debido al 
gran aumento del poder econrnri.co de Jap6n. Por ejenplo, cuan 
do el primer ministro Nakasone hizo su primera visita ofi- -
cial a Estados Unidos, al inicio de 1982, dicen, no es~ con 
finnado, que el presidente Reagan le pidi6 que aumentara su
ayuda econrnri.ca a los paises centroamericanos, que est§n su
friendo una especie de guerra civil. Considero, no obstante, 
que estas situaciones son excepcionales; y no creo que sur
jan problemas similares entre Jap6n y México. Sin anbargo, 
el caso de ayuda a los países centroamericanos muestra que, 
en el caiTpJ econrnri.co, Jap6n es~ recibiendo algunas presio
nes de Estados Unidos para colaborar más con estas naciones 
par razones poHticas. Es por esto que, actualmente mi pafs 
tiene algunas preocupaciones respecto al futuro de su posi
ble intervenci6n en los asuntos latinoamericanos. 

amar Mart{nez Legorreta 

Simplemente quisiera hacer una observaci6n al profesor Cin
tra sobre una cuesti6n, después cementada acertadamente por 
el profesor Ojeda. Me refiero a su afirmaci6n de que la poH 
tica exterior mexicana oscila del pragmatismo a los princi-
pios tradicionales que ha mantenido desde la revoluci6n. Me 
pregunto si ese pragmatismo, en ocasiones, también debiera 
ser calificado de oportunismo, en el mejor sentido del ténni 
no; ya que considero que el pragmatismo mexicano o, incluso~ 
el oportunismo va, ciertamente, de la mano con los úl ti.Jros 
desarrollos en materia del petr6leo. Actualmente, la poHti
ca exterior de México se critica, no solamente dentro del 
pafs, sino en el exterior, porque en el m::mento oportuno, Mé 
xico no fue muy claro, pese a haberlo anunciado, en su poli= 
tica internacional petrolera. Con esto quiero decir que esta 
situaci6n no fue manejada nuy hábilmente en lo danéstico. De 
esto se deriva el que la política exterior mexicana, con la 
que estoy totalmente de acuerdo, oscile de lo pragmático a 
la defensa de sus principios más consagrados y tenga, por es 
to, necesidad de adoptar cierto oportunismo. Quizá no sali-
nos tan bien librados por faltarnos flexibilidad, o, quizá, 
porque quereros ser defensores de principios cuando debiéra
m:>s ser pragmáticos y viceversa. 

En cuanto a la ponencia de la profesora Kuni.Jroto, me pare 
ce un acierto el punto en el que afirma que la reserva de ~ 
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tr6leo, una vez que haya concluido la situaci6n problemática 
en que estarros metidos, será una efectiva nueva anna de nego 
ciaci6n. Sin embargo, considero que la capacidad negociadora 
mexicana dependerá del alcance de los acontecimientos de la 
política interna de México, a largo y rrediano plazos. Tengo 
la sensaci6n de que la profesora Kunimoto maneja de nuevo 
una impresi6n muy canún en el exterior del país. Quiero de
cir, y con esto doy, por tanto, la raz6n al profesor Ojeda, 
que, si bien México no puede ser inmune a un posible conflic 
to interno de tipo político-social, creo que debieran revi-
sarse con mayor atenci6n, desde el exterior, las bases de la 
estructura, llamérrosle así, polftico-social de México, que, 
quizá, sea más f irrre que las bases econ6micas de nuestro sis 
tema. Lo que quiero decir es que, si bien México no está a -
salvo de un conflicto y su política interna sí pueda verse 
afectada por la presente situaci6n petrolera, quizá esto no 
sea tan profundo ni tan detenninante caro se observa desde 
el exterior. Es decir, rre parece un poco exagerada esa espe
cie de miedo o más bien convencimiento de que, por la situa
ci6n econ(mica existente, lo único que pueda suceder, confor 
rre se agudice el problema y aurrenten sus repercusiones, va a 
ser, necesariamente, una quiebra del sistema político-social 
mexicano, en la forma caro ha sido hasta ahora articulado. 

Akio Hosono 

En realidad, quiero solarrente hacer unas breves aclaraciones 
y preguntar a los ponentes ¿por qué no aparecen en sus traba 
jos ciertos elementos actuales de la relaci6n tripartita: ~ 
xico-Estados unidos-Jap6n? Estos elementos abarcan dos -
áreas de mucha importancia y podrían aclarar algunas relacio 
nes que están formándose en los últimos tiarpos. Por ejE!Il- -
plo, la actitud del gobierno mexicano sobre la iniciativa de 
la cuenca del Caribe, frente al gobierno estadunidense y Ja
p6n. Corro decía el profesor Misuno, hubo noticias de que el 
presidente Reagan pidi6 a mi país cooper~ci6n para América 
Latina; sin E!Ilbargo, existían ya con anterioridad una serie 
de consultas acerca de la iniciativa de la cuenca del Cari
be. Otra cuesti6n importante es la deuda externa; se ha ha
blado mucho de la deuda externa; sin embargo, no se ha toca
do el punto a nivel de instituciones financieras. El profe
sor Hollerman destac6 que debe analizarse este problema con 
más atenci6n. Por mi parte considero que la deuda constituye 
uno de los puntos más importantes para poder conocer la acti 
tud de Jap6n. Mi país, por otra parte, ha colaborado mucho -
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en la soluci6n, al nenes a corto plazo, del problema de la 
deuda externa de ~ice. Creo que estos dos puntos pueden 
ser de nrucha utilidad para esclarecer las relaciones de los 
tres actores que haros venido discutiendo. 

Iyo Kunimoto 

Existen nruchos puntos a los que quiero hacer referencia; sin 
embargo, aclararé s6lo dos carentarios del profesor Mario 
Ojeda: por supuesto que los afus veinte y treinta fueron im
portantes en la historia de las relaciones ~ico-Jap6n. t-b 
obstante, no los rrencioné en mi trabajo por una cuesti6n de 
espacio, y, porque, caro historiadora, tengo el ~ito de evi 
tar los problemas de ciertas épocas que no están bien docu-
rrentadas. Actualrrente estudio este periodo y habria nruchas 
cosas de las que, desgraciadamente, no puedo hablar ahora. 

Respecto al problema de la demanda de mano de obra duran
te el porfiriato, no estoy de acuerdo con el profesor Ojeda, 
y ma gustaria que canentara el punto con el profesor .t-bisés 
González Navarro, que es especialista en este periodo. 





El comercio México-Japón; 
retrospectiva, actualidad y perspectivas 

a mediano plazo 

Andrés Canalizo H. 





RETROSPEX:TIVA 

Los intentos para establecer relaciones entre México y Jap6n 
se rerrontan al sj,glo XVII, cuando don R:ldrigo de Vivero, el 
gobernador de Luz6n, arrib6 a los litorales de Jap6n y susci 
t6 el inter~s para canerciar con la Nueva España. Posterior= 
mente, una misi6n japonesa encabezada por Tsunenaga Sashekura 
llega a establecer contactos con el virrey de la Nueva Espa
ña y con altas autoridades de la metr6poli, ya que ~sta impo 
nia fuertes restricciones al libre canercio de sus colonias: 
Empero, no es sino hasta despu~s de la segunda guerra IIR.iil

dial cuando las corrientes canerciales en ambos sentidos an
piezan a adquirir dos caracter1sticas que aún conservan en 
la actualidad: constancia y dinamisro. 

En la d~ de los cuarenta el intercambio recíproco fue 
prácticanente suspendido, debido a la conflagración mmdi.al. 
Por lo que no fue sino en los años cincuenta cuando axpieza 
la recuperaci6n de los niveles de canercio, m::xnento en que 
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éste evoluciona con gran dinamisrro y gana inp:lrtancia relati 
va respecto al total. En efecto, entre 1950 y 1960 las expor 
taciones mexicanas al Jap6n crecen a una tasa nedia anual de 
28.3% (al pasar de 3.6 a 44.3 millones de d6lares). Su part4. 
cipaci6n en el total r¡¡exicano aument6 de . 7% a 6%, en los -
años extraros del lapso indicado. Las inp:lrtaciones, por su 
parte, también evolucionan favorablemente, a una media de 
26.4% (aumentan de 1 1 a 11 7 millones de d6lares) con lo 
que su participaci6n se elevó de .2% a .9%, entre dichos 
años. A lo largo del lapso examinado, el resultado de la ba
lanza canercial fue positivo a favor de Mfucico. cabe xrencio
nar que esta etapa coincide con el. pr:iirer periodo del desa
rrollo de la posguerra de la econan!a japonesa (conocido co
no de recuperaci6n econónica) y, por el lado de ~ico, coin 
cide con el periodo de inicio del proceso de sustituci6n de
inp:lrtaciones. 

I.Ds productos exportados por México en esta época fueron 
básicanente primarios, catO: algod6n en rama, arroz, hene
quén, semillas de linaza y mercurio. Las inportaciones del 
país oriental, se caracterizaron, al inicio de la década ana 
!izada, por artículos tales catO piezas de vajilla de porce=
lana, recipientes llamados "themos", agujas de hierro yace 
ro para coser, tel:nónetros, jeringas hipod&micas, cuentas -
de vidrio. Al final de los años sesenta predaninaban produc
tos con mayor grado de elaboraci6n catO máquinas de coser y 
partes para bicicleta, reflejo, sin duda, del rápido avance 
industrial del Jap6n. 

La etapa canprendida entre 1965 y 1975 se caracteriza por 
lo siguiente: · 

- Las exportaciones mexicanas a Jap6n pierden dinamisrro 
en su crecimiento, toda vez que evolucionan a una media de 
4.9% (pasaron de 81 2 a 130 9 millones entre dichos años). 
SU participaci6n baj6 respecto al total de 7.3% a 4.3%, en
tre los años extraros del lapso señalado. La estructura de 
las exportaciones, nostraba signos de una mayor diversifica
ci6n estructural, ya que el algod6n, principal producto de 
exportaci6n, que en 1965 representaba más de las cuatro qu~ 
tas partes del total de exportaciones 86.5%, para 1975, ab
sorbía poco más de la mitad: en tanto que las exportaciones 
de otros productos crecieron rápidanente, catO algunas del 
sector minero: la sal canGn, el manganeso en concentrados, 
el cobre y el plaro en bruto: de la rama alimenticia, el ca
fé en grano, cama.r6n congelado, carne de ganado porcino, 
equino y vaClU"lO, fresas y miel de abeja, y otros productos 
elaborados catO 6palos tallados, ho:rnonas naturales, ácido 
c!trico, etc. Las inp:lrtaciones, por su parte, mantuvieron 
un favorable ritno de crecimiento, en este periodo (1965-
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1975) al crecP.r a una mad.ia. de 22% (de 39 1 a 305 5 millones 
de d6lares, lo que represent6 el 4.6% de la inportaci6n to
tal mexicana). 

La participaci6n del intercarrbio con ~ice en el caner
cio exterior total de Jap6n es ·marginal. Por ejarplo, en 
1973, la exportaci6n japonesa dirigida al mercado mexicano 
represent6 el • 5% del total exportado por el pa!s nip6n y 
el . 7% de lo inportado. En tanto que en Brasil represent6 el 
l. 7% y l. 2% de las respectivas corrientes canerciales indica 
das. En este periodo, en el cual Jap6n registr6 un rápido -
crec.imi.ento ecorónico, las ventas dirigidas a nuestro pais 
est:rul integradas por productos elaborados con un alto grado 
de tecnificaci6n y valor agregado caro: máquinas generado
res, notares, autan:5viles y sus partes, tubos y chapas de 
acero, aparatos de telecan.micaci6n, rodamientos, etc. 

Caro resultado de las tendencias observadas por las dos 
corrientes anterionnente referidas, el saldo de la balanza 
canercial entre los dos paises se tom6 deficitaria en con
tra de ~ice, si bien nostr6 una tendencia ascendente en la 
década de los setenta. 

En los inicios de esta década se aprecia un renovado inte 
~s en anix>s paises para estrechar las relaciones econ6micas 
reciprocas. Las acciones arprendidas van desde envios de mi
sienes canerciales, participaci6n en las ferias internaciona 
les caro las de Yokohama y de Tokio, organizaci6n del s~ 
rio denaninado "Haga negocios con ~ice"; as.imi.snn, en -
otros canpos fueron celebrados convenios sobre servicios a~ 
reos, supresi6n de visas y derechos de visa consular, y se 
cre6 el programa especial de intercarrbio de estudiantes y j6 
venes técnicos japoneses y mexicanos, establecido entre la -
Jlgencia de Cooperaci6n de Jap6n y el cc:N1lCYT, de ~ice. 

Caro resultado de estas acciones, el intercambio mercan
_til entre los dos paises registra una nueva etapa de expan
si6n, periodo en el cual las ventas mexicanas al nercado ja
pon~s aumentan en casi cuatro veces (de 176.6 millones de d6 
lares a 665.9 millones de 1976 a 1980) y las inportaciones
crecieron alrededor de 3 veces (de 312.2 a 890.5 millones). 
No obstante, el canercio con Jap6n respecto al total mexica
no sigui6 representando una m!nima. parte: 4. 8%, y en cuanto 
a la inp:>rtaci6n procedente del pais nip6n, despu~s de regis 
trar un máxino de 7.4% en 1976 en relaci6n al total, disminu 
y6 a 4.6% en 1980. -

También para Jap6n su intercarrbio canercial con ~ice ha 
representado una participaci6n insignificante, ctriD ya se in 
dio6. En efecto, mientras que en la cuenta de su exportaci.6ñ 
total la proporci6n colocada en ~ice aument6 de • 5% en 
1973 a • 9% en 1980, con lo que se igual6 el porcentaje co-
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rrespondiente a Brasil y se superó al de Argentina, en la co 
rriente de la inp:>rtaci6n total japonesa, la originaria de -
~dco mantuvo la misma participaci6n en dichos años: • 7%, 
porcentaje inferior al de Brasil, 1.1%. 

De esta visi6n retrospectiva de la relaci6n ccmercial en
tre Jap6n y México se pueden extraer los siguientes elemen
tos fundanentales: 

- Las corrientes ccmerciales de ambos paises evoluciona
ron con gran dinamiSI!D, ettqJerO, siguen representando una mf.
nima parte del intercarlbio nercantil global de cada uno de 
ellos. 

- La fisonc:.m1a de las exportaciones e in¡lortaciones se ha 
trodificado de acuerdo con el grado. de desarrollo eoonoouco 
de México y Jap6n y refleja los avances en su proceso de in
dustrializaci6n. 

- los patrcnes de ccmercio no muestran ning6n cambio sig
nificativo en cuanto a la característica de exportaciones de 
manufacturas de Jap6n y exportaci6n de productos primarios 
de México. 

- La prcm:x::i6n del canercio se bas6 en la acci6n inooordi 
nada de oferentes y demandantes y no alcanz6 los niveles que 
el anplio potencial de los dos nercados permitla ·vislumbrar • 

.ACTUALIDAD 

1980 se puede considerar ca10 el inicio de una nueva etapa 
en las relaciones eoon6micas y comerciales entre México y Ja 
p6n, debido, fundanentalmente, a que desde octubre de dicho
año oanienza a exportarse un volunen de 100 mil barriles dia 
rios de petr6leo (actualmente se exportan 160 mil barriles -
diarios), cuyos efectos en la relaci6n bilateral han tras
cendidp hasta el df.a de hoy. AsiroiSI!D, se oonfiqw:6 en ese 
año la revitalizaci6n de diversas Ired.idas de oooperaci6n bi
lateral en los siguientes ámbitos: industrial, financiero, 
bancario, portuario, de transporte marf.t:ino (principalmente 
de petr6leo), pesquero, crediticio, de telecarunicaciones, 
autatotriz, de transferencia tecnol6gica a nediano y largo 
plazos, de turiSI!D, de asistencia ~ica y en materia de 
coinversiones, canpo donde, en los tilt:inos tres años, ha po
dido concertarse la instalaci6n de una planta productora de 
partes fundidas y forjadas de acero pesado, situada en las 
costas del océano Pac!fico, y otra de tubos de acero con CO!! 
tura de gran d~o (16 a 48 pulgadas). Asi.mi.sn'O, se han 
logrado in¡lortantes avances para concretar coinversiones en 
el canpo qWmico, petroqWmico, de equipo para procesar ali
mentos, equipo industrial eléctrico, plantas de ensamble, 
etc. 
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Para .implemantar todo lo anterior se han llevado a cabo 
visitas reciprocas de funcionarios gubernamentales de alto 
nivel; se estableci6 un cani~ bilateral para asuntos indus
triales con un canp::> de acci6n muy definido; se cre6 un con
sejo bilateral para la praroci6n de coinversiones en donde 
subyace un .importante notar de las exportaciones mexicanas; 
se instituy6 un cani~ encargado de recibir quejas sobre obs 
táculos a la .importaci6n de productos mexicanos en el ~rerca:: 
do japonés, para tratar de resol verlos; se anunci6 la apertu 
ra de diversas oficinas de representaci6n en México de ban-
cos japoneses; se proyect6 un centro de estudios tecnol6gi
cos bilaterales; y la construcci6n de dos plantas siderGrgi
cas: en el parque industrial Lázaro Cárdenas y en las Tru
chas; as! <XIlD la construcci6n de un hotel en la ciudad de 
México. 

Una manifestaci6n del interés de los dos paises por estre 
char sus relaciones ecorónicas es la realizaci6n de gran na:: 
~rero de eventos; por ejenplo, tuvieron lugar en 'Ibkio y en 
la ciudad México, la VII y VIII Reuniones de la comisi6n eco 
rónica conjunta México-Jap6n. En ellas se manifest6 la corre 
laci6n entre coinversiones-exportaciones. Se celebr6 en la -
capital mexicana la Feria japonesa de maquinaria y tecnolo
g!a, patrocinada por JEI'RO. AsimiSITD, México particip6 en el 
Centro carercial de Inportaci6n MJrrlial. de '1tk.i.o y en las ferias 
internacionales de Osaka, 'Ibkio y Portopia. A fines de 1981 
visit6 México una misi6n canercial japonesa, integrada por 
más de cien anpresarios, con el fin de concertar oper~ciones 
de ccnpra de ~rercanc!as y servicios a corto, Irediano y largo 
plazos y detectar posibilidades de coinversi6n, con el fin 
de realizar, en base a ellas, exportaciones desde México. 

!Ds resultados no han podido reflejarse hasta la fecha. 
~s aGn, los efectos en el intercambio canercial entre ambos 
paises, en ~s estad!sticos, han significado un retroce 
so al ya descrito desequilibrio cuantitativo y cualitativo -
del comercio bilateral. 

la introducci6n, desde 1980, del petroleo en la rónina de 
productos exportados a Jap6n, ha ¡¡¡ignificado un crecimiento 
sU!lléiiTellte dinámico del nonto total de este concepto, que al
canz6 incrarentos sucesivos anuales del orden de 27%, 79% y 
81%, en 1980, 1981 y 1982, respectivamente; no obstante, las 
exportaciones no petroleras acusaron un nonto menor de parti 
cipaci6n en el total remitido al pa!s oriental; debido, en-
tre otras causas, al dinámico crecimiento de la demanda in
terna de México observado durante esos años. 

IDs datos estad!sticos de la balanza canercial de México-. 
Jap6n por actividad ecorónica de origen señalan que, en 1980 
y 1981, en tanto el sector de la industria extractiva, den-, 
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tro del cual se ubica el petr6leo, cobro una inp::>rtancia por 
centual del 72% y el 87% respecto al total, el sector agrope 
cuario redujo su inp::>rtancia de un año a otro de 17% a s6lo-
7%; asimisro, el rengl6n de las industrias manufactureras 
perdi6 participaci6n de 10.8% a 5.7%, en los años referidos. 

Por lo que se refiere al novimiento de inp::>rtaciones pro
cedentes de Jap6n, ~stas mantuvieron una tendencia creciente 
en 1980 y 1981. En 1982 se redujeron en un 42%, nonto simi
lar al que también se redujo la inp::>rtaci6n total de México, 
pero Jap6n logro mantener su penetraci6n pranedio, 5%, en el 
marcado nacional, misma que sostenia desde varios años 
atrás. 

En este periodo, las inp::>rtaciones constituyen en el 99% 
una muy amplia diversidad de productos provenientes de las 
industrias manufactureras; y el restante 1% se disemina en 
productos agropecuarios y de la industria extractiva. 

En el nonto de manufacturas adquiridas, son de señalarse, 
en orden de inp::>rtancia, las siguientes ramas: maquinaria y 
equipo de transporte (embarcaciones, autam6viles, sus partes 
y refacciones) ; maquinaria para industrias diversas (genera
dores, calderas, tractores); equipos y aparatos eléctricos y 
electr6nicos (radios, televisores, fon6grafos) y en la side 
rurgia (láminas, tubos, barras, cintas, alambres, aleacio- -
nes, desbastes, recipientes y pedaceria de hierro y acero). 

Si considerarros el saldo de la balanza canercial entre am 
bos paises, existe un signo deficitario a México en 1980, 
por 224 millones de d6lares; Jap6n contribuy6 con el 7% del 
saldo negativo del intercambio total de M§xico, porcentaje 
menor al registrado en los tres años anteriores (17.3% en 
1977; 22.2% en 1978 y 13.6% en 1979). 

cabe indicar que a la formaci6n del déficit con Jap6n, 
las cinco empresas más inp::>rtantes de capital nip6n radica
das en México, contribuyeron con el 17%. 

En 1981 y 1982 el saldo canercial se torn6 favorable a M!? 
xico por 14 y 602 millones de d6lares, caro efecto de las -
cuantiosas ventas de petr6leo, señaladas anteriormente. 

Puede concluirse que en la actualidad se da un nuevo im
pulso a las relaciones econáni.cas bilaterales, mediante la 
concertaci6n de acuerdos en diferentes canpos econáni.cos lo
grados tanto en los ámbitos gubernatrentales caro privados, 
que se han reflejado en formas concretas de cooperaci6n co
no: las coinversiones industriales, transferencia de tecno1o 
gia, e incremento sustancial en el valor del comercio. Sin -
enbargo, México ha resentido, a pesar de su crecimiento, los 
efectos de la concentraci6n de las ventas de un solo produc
to, en su desequilibrio cuantitativo y cualitativo no s6lo 
reciente, sino tradicional. Asimisro, la reciente disminu-
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ci6n del precio internacional del petr6leo se constituye el 
más nuevo factor dentro del canercio bilateral, cuyos efec
tos se apreciarán en el futuro. 

Se plantea, así, la necesidad urgente de diversificar es
te intercambio por parte de México. Debe tratar de basarlo 
en la infraestructura de apoyo que se ha venido construyen
do, con especial énfasis en las coinversiones orientadas a 
la exportaci6n (pues necesita reiterarse que las empresas ja 
ponesas establecidas en México, generalmente, tienen una ba:: 
lanza comercial deficitaria) a efecto de incrementar al máxi 
mo las corrientes canerciales y la cooperaci6n entre México
y Jap6n en los distintos campos en que se han abierto. 

PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO 

En los dos apartados anteriores se ha querido dejar en claro 
que las relaciones canerciales entre México y Jap6n se han 
expandido y diversificado sustancialmente; errpero, que aún 
falta nn.1cho por hacer para llevarlas a los niveles que, de 
acuerdo al arrplio potencial existente, pueden alcanzar. 

Se ha reconocido en las esferas gubernarrentales, privadas 
y acad€micas que las perspectivas del carercio recíproco es~ 
rán detenninadas por dos elementos fundarrentales: la evolu
ci6n y cambios estructurales de la econamfa de ambos países, 
aunados a los resultados concretos de las negociaciones en 
diversos foros de la c:anunidad internacional, por una parte, 
y, por la otra, a la posibilidad de in;>lementar los mecanis
mos que aseguren una a:>operaci6n econ6mica integral entre 
los dos países, toda vez que los ni veles del intercambio, de
penderán, en gran medida, del éxito de las acciones E!!prendi 
das en diferentes sectores econ6micos, tales caro: transfe-
rencia de los factores de la producci6n, principalmente tec
nología, coinversiones y movilizaci6n de recursos financie
ros. 

Con estos elementos, cabe entonces ubicar dentro del con
texto econánico nn1ndial las perspectivas que en él tienen M~ 
xico y Jap6n. Reiteraré a continuaci6n algunos de sus aspec
tos fundamentales: 

El estancamiento reciente de la econamfa nn1ndial obedece, 
entre otros factores, a la inestabilidad financiera y maneta 
ria internacional; a las variaciones drásticas en las tasas
de interés y en los tipos de cambio; al rápido crecimiento 
de la deuda externa, sobre todo la de los países en desarro
llo, a que los flujos de recursos financieros han favorecido 
la especulaci6n y no a verdaderos procesos de inversi6n; a 
la lenta adaptaci6n de muchos países al dinámico desarrollo 
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tecnol6gico y a la canpetitividad¡ al repliegue de las econo 
m!as industriales y a la barrera proteccionista que han esta 
blecido; as! ccm:> a la incapacidad mundial para controlar el 
proceso inflacionario que, segtln los países desarrollados, 
se debe al incremento del precio de los energéticos en los 
setenta. 

Por otra parte, la actual recesi6n econáni.ca nnmdial se 
ha constituido en un nuevo factor de retraso, aunado al ya 
lento avance del sistema de negociaciones internacionales, 
encaminadas a la obtenci6n de una mayor equidad nnmdial. Al
gunos de los foros internacionales de negociaci6n acusan 
cierta incapacidad para estructurar soluciones reales que sa 
tisfagan los intereses de todos los países vinculados a -
ellos¡ o bien, otros organisros manifiestan un claro agota
miento para prarover acciones eficaces. 

Ja¡:6n, por su parte, manifiesta, a traws de sus indica
dores ecorónicos, los sfutanas siguientes de recuperaci6n 
econáni.ca: su PNB real que en 1982 registro un aumento de 
2.5% respecto al año anterior, pronostic6 en 1983 un incre
mento de 3.5% y el 4% o 5% en 1984, segtln datos emitidos por 
la CCDE, en diciembre de 1982. 

La inflaci6n en Ja¡:6n, nedida a traws del deflactor del 
PNB, cuya variaci6n en 1982 respecto al ciclo anterior fue 
de 2.25%, está previsto que aumente 3% en 1983, cifra oarpa
rativanente nodesta a la registrada en otros países desarro
llados, y cuyo ~rtamiento se encuadra dentro de las nedi 
das establecidas para controlarla. -

La tasa de desenpleo, una de las más bajas del nnmdo in
dustrializado, que en 1982 signifia6 la desocupaci6n del 
2.25% de la poblaci6n ec:x>nOOU.canente activa, mantendrá el 
misro porcentaje en 1983 y la primera mitad de 1984. Por su 
parte, la balanza en cuenta corriente registrará, segtln las 
predicciones, un increnento sustantivo al pasar de un superá 
vit de 6 25 miles de millones de d6lares en 1982 a 11 25 mi= 
les de millone.s en 1983, y presenta expectativas para ascen
der a 20 75 miles de millones de d6lares en el periodo enero 
-junio de 1984. 

En lo que hace al canercio exterior de ~ico que se cons 
tituye en un sector básico para la captaci6n de divisas¡ se
preve un programa de esUmulo, apoyado en la política de ma
nejo paritario, que significa un cambio fundanental de estr~ 
tegia en apoyo de la exportaci6n no petrolera. Se sinplifi
carán los trcÉ!ites documentales y se descentralizarán las a~ 
cienes pramocionales. 

lo dicho anterionnente nos deja conocer el entamo dentro 
del cual se pueden encuadrar las perspectivas del intercam
bio canercial a nediano plazo. Por otro lado, existen facto-
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res objetivos que permiten esperar un favorable desarrollo a 
mediano plazo de las acciones de cooperaci6n entre México y 
Jap6n. Entre las más relevantes se encuentran las siguien
tes: 

- La carplanentariedad din§mica entre ambas econanías, to 
da vez que México se encuentra en una fase de sani-industria 
lizaci6n, o caro es considerado a nivel internacional, con -
el status de nuevo pafs industrializado con una gran dota
ci6n de recursos naturales y un din§mico crecimiento econ6mi 
co. En tanto que Jap6n es reconocido caro una de las prime-
ras potencias econ6micas del mundo capitalista; pero con una 
gran necesidad de diversificar y asegurar sus abastecimien
tos de materia prima e insumas industriales para proseguir 
con su desarrollo econ6mico. Es decir, México seguirá requi
riendo tecnologías adecuadas, capitales de riesgo, recursos 
financieros, pero sobre todo facilidades de acceso a los mar 
cados internacionales de sus exportaciones, principalmente -
de manufacturas. Por su parte, Jap6n deberá asegurarse el 
abastecimiento estable de productos estratégicos como los 
energéticos de fuentes confiables, asf como otras materias 
primas y productos elaborados para los cuales no reúne condi 
ciones carpetitivas (reajuste estructural). -

- El objetivo carpartido por ambas partes es el lograr 
una mayor colaboraci6n, no s6lo en el área canercial sino en 
otros carrpos econ6mioos, que pe.rmitan alcanzar una "coopera
ci6n integral" de mutuo beneficio. Cabe indicar que para es
te efecto existen mecanismos .establecidos como los comités 
para la pramoci6n de las coinversiones mexicano-japonesas, 
creados en cada naci6n y el grupo encargado de analizar las 
posibilidades de cooperaci6n econ6mica a mediano y largo pla 
zos entre México y Jap6n. -

- Existen también proyectos compartidos que están directa 
mente ligados con el comercio reciproco y las posibilidades
de exportar a terceros paises; principalmente a Estados Uni
dos, como los establecidos en el sector manufacturero, en 
las ramas de bienes de capital, petroqulinica y electr6nica, 
considerados como prioritarios. Asimisrro, en la pesca, cons
trucci6n de infraestructura y puertos en la costa del Pacffi 
co, agroindustrias, transporte, etc. Por otra parte, es im-
portante la cooperaci6n en el carrpo de acci6n de las compa
ñías comercializadoras para transferir la amplia experiencia 
de las grandes empresas del Jap6n, conocidas como los sogo 
shoshas. 

- Otro elemento fundamental para la expansi6n de las ven
tas mexicanas al Jap6n lo constituye la necesidad de una ma
yor apertura del mercado de este pafs, que permita mejorar 
el acceso a los productos rrexicanos. Al respecto, cabe des~ 



336 RELACIONES MEXICO-JAPON 

car que a partir de abril de 1981, se inici6 la segunda dOCa. 
da de vigencia del SGP de Jap6n. El esquema actual favorece
a 1 653 articulas de su tarifa arancelaria, semi-manufactura 
dos y algunos agropecuarios, sujetos a Hrnites máx:inos de iiñ 
¡;x::>rtaci6n (en yenes o en toneladas) cuantificados en periodos 
anuales que van de abril de cada año a mayo del siguiente. 

En mayo de 1982, el gobierno ja¡;x::>nés dio a conocer otro 
paquete adicional de medidas en favor de reducci6n tarifaria 
relativo a 215 articulas (17 agricolas y 198 de origen mine
ro y manufacturados) , que entr6 en vigor a partir de mayo de 
1983; dio a conocer también un diS¡;x::>sitivo para financiar la 
.irrportaci6n de materias primas, equi¡;x::>s industriales y bie
nes de conSUltO duraderos o no, a través del Eximbank, con ta 
sas de interés preferencial es. -

Enpero, es necesario más apoyo de Jap6n para la apertura 
de su mercado, que permita un mayor acceso de los productos 
de los paises en desarrollo. Es necesaria una actitud más 
abierta de la ¡;x::>Utica canercial de nuestros principales cero 
pradores. 
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ESBOZO DEL c:cME:OC:IO ENTRE MEXICO Y .J1\PCN 

El carercio exterior entre México y Jap6n ha ido creciendo 
en fonna acelerada. En 1981, el nonto de las exportaciones 
japonesas a México ascendi6 a 1 705 millones de d6lares, lo 
cual representa un aumento del 39.4% en cq¡paraci6n con el 
año anterior. A su vez, las .inportaciones a Jap6n provenien
tes de México tuvieron un valor de 1 437 4 millones de d6lares 
lo cual .inplica un increnento de 53. 9% con respecto a la ci
fra correspondiente a 1980. El su:Perávit en la balanza caner 
cial de Jap6n ha decrecido de 289 2 (cifra de 1980) a 267 6-
millones de d6lares (cifra de 1981) debido a su creciente im 
p:>rtaci6n de petr6leo crudo. -

Aunque todavía no se dispone de la cifra para 1982, la~ 
lanza carercial entre los dOs países se habrá puesto a favor 
de México, debido a la p:>lítica de restricci6n de .inportacio 
nes establecida p:>r el gd:>ierno. De acuerdo con estadísticas 

339 



340 RELACIONES MEXICO-JAPON 

elaboradas por el IM:E, entre enero y cx:tubre de 1982 las ex 
portaciones mexicanas ascendieron a 1 094 millones de d6la-
res y sus .inport:aciones a 653 millones de d61ares. 

las exportaciones de ~ico hacia Jap6n, en 1981, repre
sentaron el 1.1% de todas las importaciones efectuadas por 
este pa!s. As:imisro, las inport.iciones hechas por ~~ico des 
de Jap6n cubrieron un 1% de todas las exportaciones japone-
sas. Ambas participaciones aumentaron, en carparaci6n con 
1981, de .8% y .6%, respectivamente. 

El volumen total de canercio exterior entre MéXico y Ja
p6n aument6 en un 19.8%, ya que si en 1960 tuvo un nivel de 
139 rnillcnes de d61ares, en 1980 esa cifra fue de 2 757 mi
llones. 

TENDEN::IAS EN lAS EXI?ORTACICNES DE JAPCN IOCIA ~1EXICO 

Ios principales art!culos de exportaci6n de Jap6n hacia Méxi 
co son productos de acero, equipo de transporte, maquinaria
y productos qufmicos, misros que representan nás del 90% de 
todas las exportaciones japonesas hacia este pa!s. En cam
bio, su exportaci6n de materias primas o productos de la in
dustria ligera es nuy !:imitada. 

Esta tendencia ha ilq;lerado, ccn pocas variaciones, desde 
1950. la 1ínica diferencia estriba en que hasta 1970 la maqui:_ 
naria para textiles tuvo la nás grande participaci6n dentro 
de la categor!a de maquinaria, mientras aue en años nás re
cientes, las partes autcm:>trices han nec;Jado a ocupar el pri 
mar lugar entre los productos de exportaci6n japoneses. -

En 1981, las exportaciones de Jap6n aumentaron en un 
39.4%, lo cual se debi6 a la denanda continua de bienes de 
capital y materiales para el desarrollo a nivel interno en 
fédco. 

Si se clasifican por cantidad, los principales productos 
de exportaci6n se encuentra que maquinaria y equipo obtuvo 
el priner lugar, con una participaci6n de 68.6% y desp1és 
sigui6 productos de acero con 25.6%. 

la porci6n nás significativa de este total de exportacio
nes correspondi6 a maquinari..i relacionada con la construc
ci6n de plantas generadoras para la cani.si6n Federal de Elec 
tricidad. las refacciones autcm:>trices tanbiél ccnstituyeron 
un rubro en expansi6n, con una participaci6n de 9%. Sin em
bargo, se espera una ligera tendencia decreciente debido a 
la mexicanizaci6n de las industrias autcm:>trices, aue es 
obligatoria en ~ico. 

En el rengl6nde productos de acero, la tubería para PEMEX, 
las l~s de acero para autcm5viles,. los aparatos eléctri-
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cos y las placas de acero para los fabricantes de rraquinaria 
nostraron un increnento constante, puesto que la capacidad 
productiva de la industria acerera nexicana no bastaba para 
cubrir toda la demanda interna. Esto se debi6 t.an'biál a que 
existe una falta de capacidad para fabricar productos de 
acero altamente procesados en el pa!s. 

T.ENDEN:IAS EN IAS IMPORl'l\CICNES DE JAPCN DESDE MEXICO 

En 1981, el total de las .inportaciones japonesas experinent6 
un aumento significativo. Lleg6 este total a 1 437 mil millo 
nes de d6lares, en carparacioo con 934 millones de 1980. -
Tal increnento se debi6 a la .inportacioo de petr6leo crudo 
en gran escala, lo que no hab!a tenido resultados aprecia
bles antes de 1979. La cantidad correspondiente a la inpor
tacioo de petr6leo crudo fue de 923 millones de d61ares, lo 
que represent6 el 64. 2% de las .inportaciones totales de Ja
p&l. procedentes de ~ice. 

En 1979, el 95% de las inportaciones fue de productos na
turales no elaborados: algod&t 23%, plata 19%, sal 11% y ca
rraroo 11%. 

Independientenente delltDl1to eXacto, ~ice desenpeña un 
papel .inportante para Jap&l. en las .inportaciones de los si
guientes productos: carne de caballo, algod6n, ajonjo!!, 
sal, plata y plaro. Por ejenplo, la participacién de la pl.3!! 
ta nexicana en todas las .inportaciones de plata hechas por 
Jap&l. alcanz6 el 67.7% en 1981, frente a un pcrcentaje de 
19.1% en 1976. 

Un aspecto reciente que vale la pena nencionar es el au
mento en la .inportaci6n de productos elaborados. La partici
paci6n de ~stos en las inportaciones totales subi6 de 23% en 
1978 a 35% en 1980. 

Para ~ice es alentador el hecho de que, en años recien
tes, se ha incrementado la inportacioo de carpuestos org~i
ces, equipo para oficinas y notares autoootrices. 

RF.St.M!N DE IAS CAR1\CTERISTICAS PARTICTJIARES 
IEL C<H:R:IO ENTRE MEXIcO Y JAP<l'J 

- Exportaci6n de productos naturales no elaborados por 
parte de ~ice. 

- Exportacioo de productos de la industria pesada y la in 
dustria química por parte de Jap6n. 

-Mayor participacioo del petr6leo crudo en las exporta
ciones efecbladas por ~ico. 
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- Ia balanza carercial entre los dos países se está incli 
nando a favor de ~ico, desp.1és de un déficit rruy grande, 
debido a la exportaci6n de petr6leo crudo y a la reducci6n 
drástica de las .irrp:>rtaciones a ~ico a causa de la adversa 
situaci6n econ6mica. 

- Hay indicios recientes de un increirento en las exporta
ciones nexicanas de productos industriales caro: partes auto 
notrices, ~rotores, néquinas de escribir y equipo para telec:§: 
nunicaciones. 

IA POLITICA CCM:R::IAL DE MEXICO 

Desde 1940 se ha determinado la politíca carercial nexicana 
en funci6n del desarrollo de industrias encaminadas a la sus 
tituci6n de .irrp:>rtaciones. El prop6sito de sarejante táctica 
fue proteger y farentar las industrias nacionales, así ccm:> 
defender al país de un deterioro en la balanza de pagos al 
cerrar las puertas a los artículos de :ilrportaci6n corrpetiti- . 
vos en el nercado nacional. 

Ia producci6n industrial experinent6 un crecimiento signi 
ficativo con la intervenci6n del gobiemo y la entrada de eiñ 
presas extranjeras, no solanente en el área de la industria
ligera (alimentos y textiles), sino tanbién en el &nbito de 
la industria pesada (autar6viles, aparatos eléctricos dcxrés
ticos, acero, CE!!'OOilto y productos qufmicos). 

Pese a su industria en desarrollo, no nejor6 la balanza 
de pagos y el déficit continu6, con excepci6n del año 1949. 

El déficit incluso se agrav6 entre finales de los años se 
senta y los prineros años de la década de los setenta. Los
principales m:>tivos fueron: 

- Ias dificultades para asegurar el abastecimiento local 
de equipo, naqu:inaria y bienes internedios que eran necesa
rios, así caro la dependencia de las lirportaciones después 
del proceso de industrializaci6n, en el que el país pas6 de 
una etapa subdesarrollada a una sum:mente ccnpleja. 

- El ritm:> lento en el atmento de las exportaciones. El 
déficit carercial subi6 a 3 2 mil millones de d6lares en 
1974, lo doble del año anterior y hasta 3 7 mil millones de 
d6lares en 1975, debido al nayor precio de los artículos de 
lirportación bajo condiciones de inflación nundial y a un de
terioro en los nercados en Estados Unidos, desp.1és de la pri 
nera crisis petrolera a finales de 1973. -

En 1975, el gobiemo fortaleci6 la restricción de lirporta 
cienes en aras de la necesidad inmediata de nejorar la ha 
lanza de pagos. Los lineamientos de tal política fueron: -
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- La obligatoriedad de contar con un penniso de ilrporta
ci6n para todos los articulas. 

- La adquisici6n preferencial de productos nacionales. 
- La restricci6n de la ilrportaci6n de articulas no esen-

ciales. 
- El a\.liiellto en la proporci6n del contenido nacional en 

la industria autarotriz. 
No obstante, desde ese entonces se ha ido relajando en 

fonna paulatina el sistema de pennisos de ilrportaci6n. Asi, 
en 1980 se transfiri6 E:!! 80% de los productos de irrportaci6n 
que requieren un penniso 'a los que son de libre irrportaci6n. 

Ese tipo de liberaci6n de ilrportaciones tiene caro fina
lidad controlar la inflaci6n a corto plazo y fortalecer la 
carpetitividad de las exportaciones mexicanas al estlirular 
la eficacia de sus industrias a largo plazo. Por otra parte, 
las perspectivas de lograr a\.liielltos en las exportaciones pe
troleras también facilitaron la liberaci6n de las importacio 
nes. Con el objeto de evitar efectos nocivos sobre la indus= 
tria local, debido al rápido proceso de liberá.lizaci6n, el 
gcbierno ha enpezado a seguir un sistema flexible para la 
aplicaci6n de los inpuestos de importaci6n. 

En lo que respecta a las exportaciones, ~deo tiene algu 
nos sistemas para su desarrollo, tales caro los Cerficados
de Devoluci6n de Inpuestos (CEDI), las maquiladoras, el plan 
de subsidios para los exportadores de bienes de capital y la 
obligatoriedad de las exportaciones dentro de la industria 
autarotriz. Debe subrayarse que el IM::E desarpeña un papel 
inportante caro entidad dedicada al farento de las exporta
ciones. 

SCX::IOS DE MEXICO EN EL RENGLCN CCM:R:!IO 

Exportaciones 

- La participaci6n de Estados Unidos caro receptor es su
In3IOO!lte fuerte, pues en 1979 fue de 69.6% y en 1980 de 63.1%. 

- Europa, en carrbio, hace un papel de rucho :rrenor inpor
tancia: 6.9% para España y l. 7% para Alemania Occidental, en 
1980. 

- Se ha detenido la expansi6n del. ccrrercio con otros pai
ses latinoanericanos debido al riguroso control de las iifPO!. 
taciones en Brasil y la inestabilidad política en Centroané
rica. La participaci6n de las naciones de Anérica Latina fue 
de 9% en 1970; 12.2% en 1975, y 6.2% en 1979. 
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Importaaiones 

- La participaci6n de Estados Unidos .se ha nantenido es
table durante los tilt.llros diez años: de 61.5% en 1970, a 
62.5% en 1975 y 65.6% en 1980. 

- La dependencia de productos de los países de la Ccm.mi
dad Europea es llllY marcada, en carparaci(n ccn las exporta
ciones. 

- Las :inportaciones procedentes de Jap6n aum:mtarcn en 
1978 y 1979. 

- Se han incremmtado las iirportacicnes de los países de 
la AIAIC, especialm:mte de Brasil. 

PERSPE:TIVAS DEL cnm:ICIO ENTRE ME:XICO Y JAPCN 

Importanaia de la exportaaión de petróleo arudo para México 

Jap6n depende casi totalmente de sus :inportaciones de petr6-
leo. la :inportancia para Jap6n de estas iirportaciones no se 
verá m:xiificada en el futuro pr6x.llro, independientemmte del 
actual excedente de ese energético en el nercado. la diver
sificaci6n de los paises inportadores es esencial para Ja
p6n; ya que esto puede evitar un enbargo originado por desa
sosiegos pol!ticos en determinados países. El petr6leo tam
bién es muy inportante para ~ice, pues no solarrente es es
te un país exportador, sino que, indudablemmte, dicho pro
ducto constituye, en realidad, una poderosa anna para el 
país y es su fuente de divisas más grande. 

Ruptura con el patrón de las exportaciones 
de productos naturales no elaborados 

Es un hecho consabido que ~ice y Jap6n tienen una relaci6n 
catplenentaria: ~ice cuenta con rruchos recursos energéti
cos y humanos; y, Jap6n, por su parte, cuenta con capital y 
alta tecnología. Hasta ahora, el carercio de materias prinas 
y productos industriales entre ambos países ha tenido éxito 
y ha sido de beneficio mutuo. 

Es válido suponer que esta tendencia continuad en el fu
turo .inroodiato. Sin arbargo, los recursos naturales no son 
ilimitados y deben ser desarrollados con cautela. 

La reciente tendencia des::endente en los precios mmdia
les de los artículos de carercio, incluyendo el petr6leo cru 
do, indica el peligro que se puede correr al depender de los 
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productos naturales no elaborados. Por lo que el increm:mto 
en las exportaciones de productos procesados de ~ico a Ja
p6n es un fen(mmo alentador. 

E'undanent:alnente, Jap(n es un .i.rrportador de materias pri
mas y un exportador de productos terminados. Enpero, en años 
recientes, ha ido creciendo la participaci6n de las llrport:a
ciones de estos 1fitim:>s (el valor de los productos :inporta
dos fue de 103 d6lares per ~ita en 1975; 185 d6lares en 
1978; 248 d6lares en 1979, y 274 d6lares en 1980) • 

A IlBludo se escuchan quejas de enpresarios japcneses que 
trabajan en el seetor nanufacturero de ~ico, en el senti
do de que desean exportar productos elaborados en este pa!s; 
pero que no lo pueden hacer por la falta de cmpetitividad 
en nateria de calidad y precio de los productos. 

la política cc::.cercial de ~ico dirigida a fcmm.tar las 
industrias de sustituci& de llrport:aciones d:>lig6 a la nayo
r!a de los fabricantes a utilizar, en forma excesiva, mate
riales o piezas elaboradas en el pa!s, sin talar en cuenta 
su calidad. caro hay escasez de divisas, particulannente en 
la situaci& actual, ~icono puede costear mficientes lln
portaciones de diferentes piezas. Mas si el pa!s tiene genui 
no interés en elevar m nivel de exportaci6n de productos -
elaborados, a la vez que un deseo real de superar su depen
dencia de exportaci(n de petr6leo, debe talar en cuenta un 
mayor relajamiento de la nacionalizaci& en algunos ranos i!! 
dustriales. Desde luego, en la etapa inicial, la carga de di 
visas para las llrport:aciones sem fuerte' pero ésta se cubri 
rá nediante un aumento en las exportaciones cuando se hagan
productos de buena calidad, y ccn menos materiales que adn 
no es~ disponibles en ~ico en calidad y cantidad mfi
cientes. 

Una excesiva nacionalizaci6n; es decir, un énfasis desne
surado en el ccntenido local, dar !a lugar a un Il5lor equili
brio con IlBlOS inplrt:ac:iones y, t.anbién, Il510s exportacio
nes. 
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c:x:J.1ENTARISTA: Miguel S. Wioncsek 

Hasta ahora, prácticamente, no ha habido pos.ibilidad alguna 
de elaborar datos carparables para Jap&l y ~ico sobre los 
intercanbios de exportaciones e inportaciones entre ani:x>s 
pa!ses. De JIDdo que quisiera saber: ¿c{roo podem:>s discutir 
las cuestiones relacialadas ccn el canercio exterior entre 
Jap6n y ~ico si no podem:>s llegar a tm ccnsenso scbre las 
cifras? ~s, no podem:>s penemos de acuerdo por varios~ 
tivos. Algunos surgen de definiciones distintas, y otros se 
originan en prd:>lemas metocX>l6gicos. Por otra parte, hay tm 
ccnsiderable canercio triangular entre ~ico y Jap6n a tra
ws de intermadi.arios; o sea, intercanbios canerciales que, 
quizá, no se registren en las oficinas encargadas de llevar 
las estadísticas de los dos pa!ses. Les dar~ tan s6lo tm 
ejatplo: a menos de que esté na! infcmnado, ya desde hace a! 
gttn tienpo, ~ico ha estado exportando a Jap&\ una cantidad 
nuy considerable de sal mineral de Baja California. No cbs
tante, una de las, ponencias presentadas en esta reunidn in
cluye tm cuadro que resure "los principales productos de ex-

349 
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portaci6n hacia Jap6n durante un periodo de cinco años, de 
1975 a 1979", en el cual no se registran tales exportaciones 
que representan no nenas del 45% de las inportaciones de sal 
efectuadas por Jap6n desde todos los paises del mundo. 

Participante japonés: S6lo deseo decir que los Apéndices 
412 y 512, a los que se refiere el doctor Wionczek, se basan 
en estadísticas recientes del JM:E. En lo personal, quisiera 
saber por qué, por ejemplo, no se incluye la plata en las es 
tadisticas sobre las exportaciones maxicanas; pues, en nues= 
tras estadísticas, la plata figura entre los productos que 
Jap6n inporta de Mfficico, pero, desafortunadanente, este ma
tal precioso no aparece en las estadísticas del JM:E, pese a 
que de~ un papel inportante en el canercio entre nues
tros dos paises. 

Miguel S. Wionezek: No creo haber dicho quién era el res
ponsable de las emisiones en las estadísticas sobre el coner 
cio. Mi intenci6n era hablar con IIU.lcho cuidado. S6lo dije -
que las series de datos, tal caro ambas partes los presenta
ron, especialnente una vez que tratam::>s de integrar datos 
procedentes de las dos fuentes oficiales diferentes, no con
cuerdan, y que por eso seroojante "ejercicio" se vuelve inpo
sible y sin sentido. Y si no tiene sentido, ¿q\É · tipo de con 
clusi6n poderros fonnular al canparar datos que no son c:cmpa:: 
rables? SUgiero que, en vez de elaborar las cifras de nodo 
independiente, las partes interesadas (es decir, las ofici
nas de México y Jap6n responsables de manejar las estadísti
cas sobre el canercio exterior) establezcan algGn tipo de 
vinculo para que, al manos, podanos saber de qué estam::>s ha
blando y no nos limitaros a plantear puros problanas de polf 
ticas generales. Siempre ayuda IIU.lcho tener bien definido el 
tana de discusi6n antes de empezar a hablar de las implica
ciones en cuanto a las politicas. 

Deseo abordar ahora un tana un poco más serio. Tiene que 
ver con el hecho de que, en lo personal, no creo en los ej~ 
cicios bilaterales de las balanzas de pagos. Para los efec
tos de las políticas, no considero especialnente 11til obser
var que un tal país "A" tiene un déficit con el país "B", o 
que el país "C" goza de un super§.vit respecto al país "B". 
Lo que realnente es inportante es la posici6n global respec
to a la balanza de pagos o cuenta corriente de· un país ·de~ 
minado. Adem§.s, las balanzas de canercio bilaterales no de
ben considerarse caro la mata de las políticas, pues jamás 
se dan en la vida. real. Concretamente, teneros un país -Ja-
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p6n- con un superávit nuy grande en su cuenta corriente, por 
una parte, y, por otra, al nenos durante los dl t:inos dos 
años, otro país -México- que se encuentra en la situaci6n 
opuesta. De esta manera, si el carercio de nercancías entre 
estos dos países está o no equilibrado, en realidad no es de 
nucha inportancia. No hay conclusiones pertinentes a las po
líticas que ¡::uedan extraerse de este tipo de indicadores; 
salvo que ningdn país del nundo ¡::uede existir, de nodo penra 
nente, con un superávit en su cuenta corriente, a nenos de -
que tal superávit se carpense rrediante exportaciones de capi 
tal. Es nuy prcbable que México ¡::udiera tener una balanza -
perfecta en su cuenta corriente con Jap6n, a un nivel de m
tercanbios carerciales por un valor de varios miles de d6la
res anuales en anbos sentidos, por razones cbvias para cual
quier persona que conozca la actual crisis econánica, no so
lanente en México, sino en nuchas otras partes de ~rica Ia 
tina. Pero rre pregunto, si ~sta sería la rrejor fonra de pro= 
nover el crecimiento del carercio y el desarrollo de las dos 
partes interesadas. 

Por otro lado, si se mira hacia el futuro, cuando se exa
mina la situaci6n global de un país corro Jap6n, que se en
cuentra en una posici6n nuy fuerte en lo que respecta a su 
balanza de pagos, entonces las cuestiones no se ven tan pro
rretedoras. las estlitaciones en cuanto a las perspectivas pa
ra el crecimiento econánico de Jap6n, que mi colega del DCE 
nos proporcionó, se basan en datos y pronósticos de la CX:::DE. 
Incluso, en octubre de 1982, se pensó en este organiS!lD que 
la econanía japonesa crecería, en un futuro no lejano, a un 
rit:no de 3. 5% a 4. 5% anual. Pero las fuentes japonesas nos 
infonran que hl.lPiera sido nucho si su país hubiera crecido 
al rit:no de 2% anual durante 1983. Ahora las predicciones de 
la OCDE tanbi~ indican un descenso en la tasa de crecimien
to de Jap(D. Es cbvio que la tasa de desenpleo en ese país 
es la nás baja de todas las naciones de la CX:::OE; pero, al 
miSITD tienpo, ha sido la nás alta en Jap6n durante los d1 ti
nns cuarenta años. Ia tasa de desenpleo en Jap6n, o sea, 
2. 8%, se carrpara rruy favorablenente con la tasa de desenpleo 
de 10% en Estados Unidos. M3.s si uno la carpara con las expe 
riencias que Jap6n tuvo anterio:rnente, serejante tasa no es-= 
tá nada bien. 

Dado el supuesto de que, al nenos en los prox:inos años, 
no suceda ningdn milagro de expansi6n econánica sostenida 
a nivel internacional, surge una pregunta nuy sencilla: ¿a 
dónde seguirá Japén exportando sus productos? Bajo las ac
tuales condiciones econánicas mundiales, Jap6n estará en po
sibilidades de exportar no porque sea un país ccnpetitivo, 
innovador, etc. , o porque cuente con un sistena internacio-
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nal de a:mercializaci6n extraordinarianente eficiente; s.ino 
solamente porque erpiece a exportar capital, a fin de canpet! 
sar su creciente super~vit canercial. En la actualidad, al -
nenes seg1ln lo que se lee sobre Jap6n, existen problemas a 
este respecto debido a su posici6n fiscal interna; lo que 
constituye uno de los problemas más dif!ciles que el pa!s en 
frenta. Dado que no podr~ a.une:ntar más sus exportaciones a
Estados Unidos y a Europa Occidental, en vista del proteccio 
nisrro en arrbos lados del Atlántico, las erpresas industria-
les japonesas -incluyendo la industria autcm>triz- se están 
estableciendo fuera de Jap6n y no en los paises de nenor de
sarrollo, s.ino más bien en los paises industrializados. Un 
incremento de las inversiones japonesas en paises a:m> México 
podr!a ser bastante útil para ambas partes. 

Ahora bien, lo que sucede actualroonte en el ámbito de las 
relaciones ccmerciales, e<;x>n(micas y financieras que Jap6n 
sostiene con el resto del m:mdo, es nuy similar a la fonna 
en que se es~ desarrollando ese misrro tipo de relaciones en 
otras partes del numdo industrializado. La actual crisis in
ternacional nos hace ver que el canercio no constituye la 
fuerza notriz del desarrollo, s.ino que, al contrario, ~ste 
es el que .inpulsa a aquel. N:ingan econanista de tendei'lcias 
neocl4sicas cree en seoojante proposici6n h~tica. Sin Em
bargo, las personas que tienen dudas respecto a la validez 
de la ret6rica neoclasicista creen que no habrá ninguna recu 
peraci6n ecorónica numdial, a nenes que aceptercos el hecho -
de que lo ocurrido en los ú1 t.i.nos diez años en todo el orbe 
s6lo dem..lestra que, una vez que se mpiezan a instituir po
l!ticas internas de tipo restrictivo, el canercio internacio 
na1 sufre consecuencias negativas, debido a la transmisi6n
de estancamientos internos, trediante el ciclo canercial. Se
mejante hip6tesis general ofrece tambi~ algunas lecciones 
para México. No vanos a salir de la situaci6n dificil por la 
que atravesanos si pensanos que lo podraros lograr por la re 
ducci6n dr4stica de las :inportaciones y el aumento de las ~ 
portaciones. En todo el numdo los nercados de exportaci6n se 
están encogiendo. Es as! de sencillo. Y, a menos que, adetás 
de unas pol!ticas a:merciales razonables, tenganos algtma es 
pecie de programa ecorónico basado en lo que se podria <ieno=
minar un "desarrollo hacia adentro"; o una sustituci6n de im 
portaciones bien planeada, que .inplique el mejoramiento de
la distribuci6n del ingreso, nos quedararos justo en el pun
to en que estanos, particulanoonte en una situaci6n en la 
que cualquier inversionista extranjero pensar1a siete veces 
antes de entrar a México con empresas nuevas. 

En Mnninos generales, es obvio que e/ esta tus del caner
cio entre México y Jap6n y viceversa no • es satisfactorio, 
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pues las cifras que indican que se ha incrementado en un 
35%, a lo largo de los tll t:i.m:>s años, no cntprueban gran co
sa. Francanente, tales cifras no son nás que un reflejo del 
auge petrolero .en ~ico entre 1977 y 1980. Si un gatito pe
queño aumenta su tamaño siete pulgadas al año, que represen
tar!an el 120% de su tamaño original, no significa, necesa
riamente, que crecerá al miSIIO rit:nn etemalrente: a menos 
que se suponga que el gatito puede convertirse en un elefan
te de~s de veinte años de crec.imiento en esa fonna. 

No ne jnpresiona para nada que· el canercio entre ~ico y 
Jap6n represente el 1% del canercio global de cada uno de 
los dos pa!ses. Tanpoco ne convence la teor!a de que carn el 
canercio exterior de ~ico se concentra fuertenente en su 
pa!s vecino, Estados Unidos, por esa raz6n, no tenga cabida 
un aumanto en sus intercambios canerciales con Jap6n. .Aqu1, 
en El Colegio de ~ico, discut:i.m:>s -tal vez con demasiada 
franqueza- las perspectivas para el canercio japonés-mexica
no, en un estudio elaborado conjuntanente con el Instituto 
de Econan!as en Vias de Desarrollo en Tokio. * 

En este estudio,. hic:i.m:>s un análisis de la actitud de los 
enpresarios japoneses que intentaban ingresar, carn producto 
res, al nercado maxicano. Ccm:> no soy nnralista, cntprendo -
que si alguien se dedica a los negocios es con la finalidad 
de max.imizar las utilidades. No obstante, poor!a ser benefi
cioso contar con una visi6n nás anplia y a nás largo plazo. 
Un enpresario poco previsor intentar!a depreciar en cinco 
años -si es que puede- todas sus inversiones iniciales y 
traer partes y tecnolog!a de fuera porque cuestan nenes, slin 
plemente porque cualesquiera que sean sus ganancias de~s
de cinco años, éstas ser!an muy fáciles. As! funcionan los 
negocio$ en todo el m.mdo. Pero si uno entra a Wl pa!s nuevo 
con nercados pranetedores, tal vez sea aconsejable Wl poco 
más de flexibilidad por parte del inversionista. 

Celebranns muchas reWliones sobre las relaciones ecc>nÓllÍ
cas maxicano-japonesas. Tuv:i.m:>s una, aqu!, a nivel guperna
nental, en jWlio de 1982. Incluso haoos llegado a señalar 
ciertos sectores en que existe la posibilidad de una asocia
ci6n de capitales u otros acuerdos s.imi1ares: pues hay que 
tanar en cuenta que ~ico dista de ser Mauritania: es de
cir, Wl pa!s casi exclusivaxrente de arena. Me pregWlto d6nde 
están las ideas de 1982 hoy en d!a. ¿Se está haciendo algo 

* Miguel s. Wionczek y Miyokei Shinohara (coordinadores), 
Las ~elaciones econ6micas ent~e México y Jap6n - inj!uenaia 
del desa~~ollo pet~ole~o mexicano, El Colegio de México, 
MéxicolD.F., 1982. 
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al respecto? A este paso podrenns ocuparnos, durante los 
pr6x.inos veinte aros, de la identificaci6n y reidentifica
ci6n de los sectores y posibles proyectos, sin obtener gran 
cosa en términos operativos. 

De esta manera, si alguna persona japonesa, presente en 
este se:ninario, puede esclarecer el :rurrOO que llevanos a ni
vel operativo seria de gran utilidad, al menos para rnL Mien 
tras que los trabajos que hago atañen s6lo de rrodo marginal
a: los problemas de las relaciones IIEXicano-japonesas, anali
zo otros aspectos de las relaciones econooucas de México can 
el rmmdo exterior, y de las relaciones pol!ticas y econoou
cas que Jap6n sostiene con el rmmdo. Ojalá que este pa!s caE_ 
te el mensaje positivo de México. Mas rre siento un poco con
fundido porque no veo un verdadero acercamiento econoouco en 
tre los dos paises. Y la respuesta de que Jap6n "tiene que -
pensarlo todo de nuevo, debido a la crisis en México" rre su
giere que tiene que "repensar" todo, también en t~s de 
la crisis rmmdial. La actual crisis internacional no es sola 
mente una crisis de México, sino también es una crisis de -
Jap6n. 

Akio Hosono 

LOs ponentes han tocado varias rredidas importantes, por lo 
que rre gustar !a hacer algunas referencias al respecto. COnsi 
dero que habr!a que distinguir entre dos tipos de rredidas -
que no debieran confundirse: unas de carácter general y 
otras de carácter bilateral. La apertura necesaria para el 
acceso al rrercado japonés, as! catn la nacionalizaci6n o ex
ceso de nacionalizaci6n, etc., considero que son rredidas de 
carácter general de los dos paises. Indican, en realidad, 
cambios y lineas rruy generales de las poUticas de los res
pectivos gobiernos. Es muy importante, evidentemmte, toCar 
estos temas para pensar en la expansi6n o diversificaci6n 
del canercio reciproco¡ y estoy de acuerdo en que el exceso 
de protecci6n hace perder la capacidad de cc.rrpetencia de los 
productos de exportaci6n. Sin embargo, no se debe confundir 
esto con las rredidas de carácter bilateral. 

Ahora bien, ¿cuáles son estas rredidas? Señalaré tres as
pectos de carácter bilateral, y con esto. no quiero decir que 
no existen obstáculos o problemas de car4cter general¡ sino 
solamente quisiera señalar tres áreas que considero de carác · 
ter bilateral. En priner lugar, el acceso, rredida que plan--
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te6 el señor representante del IM:E, al hablar de la apertu
ra ·del marcado japon~. Sin embargo, sobre este pw1to tengo 
ciertas cosas que aclarar, porque no ~ si realnen.te existe 
Wl acceso discriminatoriam:mte contrario a los productos de 
in~s para ~deo. Es decir, si el aeceso es no discrimina 
torio para todos los productos de países de origen diferen-
te. Ahora, si existen rea1.mante problanas que afectan exclu
sivan]ellte, o discr.iminan la .illportaci6n de productos mexica
nos al marcado japonés, entonces sí serian problemas o medi
das del carácter bilateral a que hago menci6n. 

El segundo aspecto 8a'l los agentes de :iJ1tx>rtaci6n. Todos 
sabem:>s muy bien que las "ercpresas de canercializaci6n" del 
Jap(Sn han sido de los actores nás activos en la expansión y 
diversificaci6n del canercio entre los dos países. Sin embar 
go, si hubiera falta de diversificaci6n, o si hubiera algu-
nos aspectos que mejorar, tendr!am:>s que buscar las caracte
r!sticas que no pennitieron el aunento, expansi6n o diversi
ficaci6n de esa· apertura de canercio recíprooo. POr mi par
te, quisiera saber cuáles han sido las experiencias, por 
ejenplo, del na:, en la organizaci6n de consorcios u otras 
instituciones de exportaci6n~ o bien, qué medidas se han to

.mado para diversificar las exportaciones sobre manufacturas 
o materiales no trad.icionales. No ~ si realnen.te hayan exis 
tido obstáculos en el agente de :iJ1tx>rtaci6n que había puestO 
trabas a la expansi6n ·del canercio rec!prooo. 

En tercer lugar, quiero mencionar ciertas infraestructu
ras relacionadas con el canercio rec!prooo. El profesor 
Wionczek hizo referencia a "aenseleaa figur>ea of e:x:ter>nal 
troade" y tairbiél oanent6 que las cifras no coinciden. Hasta 
cierto punto creo que esto tiene su origen en problemas de 
puertos y en problanas de infraestructura canercial. Muchos 
productos habrian sido registrados oc:m:> exportaci6n desde ~ 
xico a Jap6n, directamente, si hubiera Wla infraestructura
adecuada. Sin atbargo, s! existe canercio triangular. Otra 
diferencia de las cifras se refiere a valores CIF que inclu
ye el costo de transporte y seguro. 

Considero, pues, que .nosotros, oc:m:> acadénicos, deber!a
llDS hacer algunos esfuerzos para aclarar 'este . punto que tra
ta el profesor Wionczek. Sin embargo, creo que, fundamental
mente, el problema es de infraestructura. Jap6n1 por su par
te, ha colaborado en la mejora de los puertos, especialmente 
en la costa del Pac!fico, para que en el futuro contribuyan 
a fanentar Wl canercio nás directo entre ~deo y su país. 
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Quisiera, brevemente, dar una respuesta a los planteamientos 
que fueran dirigidos, en fama directa, a la instituci6n que 
represento; en re1ac.i6n can la necesidad de una mayor a~ 
ra del mercado japon~s para los productos de los pa!ses en -
desarrollo, y, en ooncreto, de México. cato creo que todos 
ustedes saben, el principal problema que tiene en este aspec:: 
to Jap6n, no es precisamente can los pa!ses en desarrollo, -
sino con los industrializados. Pondré un ejenplo concreto: 
Estados unidos y la CEE han enviado varias misiones negocia
doras a Jap6n can el objeto de insistir en la necesidad de 
una mayor apertura de su mercado, e, inclusive,· han llegado 
a lo que aqu1 se mencion6 caro "acuerdos voluntarios". Por 
ejE!Iplo, en la rama autarotriz, Jap6n se autolimita para ex
portar autalóviles al mercado norteamericano. Tan'biél tengo 
entendido que en materia del acero existe un acuerdo volunta 
rio similar que, .indirectanente, afecta a los pa!ses en desa 
rrollo. En el caso de ~ice no se ve afectado el acero, cO= 
ItD sucede en Brasil; sin embargo, s! se afecta la rama auto
ItDtriz, pues el mercado de Estados Unidos se nos está cerran 
do, precisamente, caro consecuencia de estas negociaciones.-

Ahora bien, desde un punto de vista más general, las rei
teradás posiciones de los pa!ses en desarrollo, por ejE!Iplo, 
en el marco de la merAD, para una mayor apertura, no s6lo 
del nercado j~, sino de todas las naciones desarrolla
das, no han dado ningGn resultado práctico, sino s6lo resul
tados insignificantes. Las preferencias siE!Ipre están atadas 
a ·cupos o a una serie de restricciones que hacen que no se 
puedan aprovechar totalmente. Por otro lado, al propio sis~ 
ma se le han creado problemas adicionales, no ~ si exacta
mente en Jap6n; sin ertbargo, en Estados unidos tene!los enci
ma la espada de Dam:>cles con el principio o concepto de "gra 
duaci6n". Ahora bien, citare un caso ooncreto de este tipo -
de limitaci6n para el mercado japcnés en ~ice: se trata de 
un producto hort!cola que ~ice exportaba a Jap6n y que Ja
p6n acus6 de tener una plaga, una plaga que, en caso de ha
ber existido, hubiera sido del sudeste, y resulta que las 
hortalizas exportadas eran producidas en .la regi6n noroeste 
de nuestro pa!s; es decir, en la costa del Pacifico. Este 
asunto lleg6 hasta la Fl\0 que dio un laudo favorable a Méxi
co. Sin ertbargo, el producto no ent.r6 a Jap6n. Tambiél, por 
ejE!l'lplo, existen trabas en el sector agropecuario, pues, Ja
p6n, si quieren ustedes con justa raz6n, tiene establecido 
un sistema altamente proteccionista y estos productos nexi~ 
nos tienen ventajas c:c:uparativas. 
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Para tenninar, quisiera también hacer referencia, breve
mente, a la cuesti6n de la experiencia de las etpresas cc:mer 
ciales, en el caso concreto de los consorcios de exportaci.6ñ 
en ~ioo. A mi m::ldo de ver, esta experiencia ha sido, fran
camente, un fracaso para el pa!s. ¿Pbr qué?, po:r:que estos 

. oonsorcios se establecieron en mxioo, o mejor dicho, el go
bierno fanent6 su establecimiento a través de :incentivos fis 
cales¡ por ejetplo, a través de los llamados Extra-cEO!. No
obstante, personalmente considere¡> que estos consorcios ope
ran más caro ofic:inas de, diganos, ":intemediarios". En rea
lidad no han jugado un papel .inp:>rtante en la p:raroci6n de 
exportaciones de productos manufacturados¡ sino que lo tlnioo 
que hacen es asociar a etpresas ya exportadoras que, oon o 
s:in oonsorcios ya exportaban de antemano. 

S:in embargo, en ~ioo esta poUtica se está revisando y 
se está tratando de fanentar el establecimiento de este tipo 
de ccrrpañ!as, con el objeto de que verdaderanente funcionen 
caro canpaiüas cc:mercializadoras, que oorran los riesgos de 
la cc:mercializaci6n y que fanenten nuevos productos o nuevos 
mercados. 

Ahora bien, no obstante haber expuesto tan rápidanente al 
gunos puntos de la experiencia nexicana, no quisiera dejar
de hacer referencia a las fanosas sogo shosha japonesas que, 
caro por ah! se dice, pueden c::c.~rercializar desde un alfiler 
hasta una máquina canputadora o un transatlántioo ¡ y creo 
que nuestro pa!s, guardando y tanando en consideraci6n sus 
condiciones objetivas, puede aprovechar amplianente la expe
riencia japonesa en este sentido. 
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Hablar de las relaciones económicas México-Jap6n implica re
feriDme a uno de los temas de mayor relevancia para las rela 
cienes internacionales conterporáneas de ~ico en su conjun 
to y, ciertamente, tambiful para las relaciones internaciona= 
les de Jap6n. De alH la importancia de no perderse en los 
detalles ni en la paleontologia o la arqueologia internacio
nalistas. 

Decia que el lapso es demasiado anplio, cuando se trata 
de las relaciones econ6micas no propiamente comerciales en
tre los dos paises. las comerciales se reanudaron en cuanto 
se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ellos, 
después de la guerra, y son de viejo cuño, pues datan del til 
tino cuarto del siglo pasado y se basaron, desde su inicio,
en un tratado de navegaci6n y carercio ejemplar, que marca 
un punto de referencia hist6rico de buena voluntad, de her
mandad y anhelo de cooperaci6n eqUitativa entre los dos pai
ses. Sin embargo, atln los voltílrenes de intercambio comercial 
fueron relativamente m::xiestos hasta época reciente, a pesar 
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de que ambos paises se percib~ mutuamente, desde la fir
ma del tratado de navegación y carercio, ccm:> posibilidad de 
diversificación de sus respectivas relaciones internaciona
les. Circunstancias hist6ricas y detenninaciones geopoUti
cas de ambos lados impidieron \IDa más telrprana intensifica
ci6n de la oooperaci6n. 

ras relaciones no canerciales (es decir, flujos de inver
si6n, transferencia de tecnolog!a y relaciones financieras: 
erMitas, ayuda y oooperaci6n) adquirieron :inportancia digna 
de análisis s6lo a partir del inicio de la aocada pasada, y 
se volvieron significativas apenas en el 1llt:im::> luStro. ras 
razones son claras. Por un lado, la relaci6n diplarática se 
intensific6 ·hasta la visita de Estado que hiciera a Jap6n el 
presidente I.6pez Mateas en 1962, lo que dio lugar a cierto 
incranento del intercambio cultural y a un notorio aumento 
del intercambio canercial. Pero la voluntad poUtica de ~i 
co de iniciar un intenso proceso ae diversificaci6n de sus
relaciones internacionales se puso de manifiesto s6lo hasta 
la visita de Estado del presidente Echeverr!a -diez años des 
p~s, en 1972- y fue ratificada por la correspondiente del
presidente I6pez Portillo -seis años des;pOOs, en el otoño 
de ·1978. El auge petrolero de ~ico y su coincidencia con 
la crisis energ~tica de 1979 nostraron que el pa!s contaba 
adatás con un eficaz instrumento para la diversificaci6n. El 
resultado fue que las relaciones dieron un salto sin prece
dente de 1978 a 1982. 

ras dos visitas de Estado más recientes propiciaron una 
considerable intensif'i,caci6n de los intercambios culturales; 
la estabilizaci6n de un significativo programa anual de~ 
ríos meKicanos y japoneses; el paulati.ocl aumento del turisro 
japo~s hacia ~ico; la creación de canales y mecaniSRDs de 
transferencia de tecnolog!a japonesa (principalmente en in
dustria y pesca); la intensificación de las reuniones entre 
enpresarios de los dos paises, y el paulatino aumento de la 
inversi6n japonesa directa no carercial, tanto por si misma 
ccm:> asociada con capital mexicano. 

Por otra parte, del lado japo~s, las dos visitas de Es~ 
do aludidas coincidieron con el periodo en que el esfuerzo 
de desarrollo realizado por Jap6n, de5p00s de la segunda ~ 
rra, hab!a entrado en fase de franca maduraci6n. Para princi 
píos de los 'setenta, Jap6n se hab!a convertido en un pa!s &! 
sarrollado, y confinnaba lo que, sutilmente, hab!a querido -
decirle al mundo con la organizaci6n de la Oliropiada de 1964 
y la consecuente inauguración del farroso Shin-Kan-Sen o tren 
bala. En 1951 el PNB de Jap6n representaba s6lo 4.3% del co
rrespondiente a los Estados Unidos; para 1960 el 7 .8%, para 
1970 el 20.5% y para 1980 el 39.6%, que rebasaba el nonto de 
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un bill6n de d6lares (trill6n, seg1ID la nanenclatura nortea
mericana). En el aro de 1980, el PNB represent6 algo más del 
10% del Jllll'ldial, CCXl sólo el 2.6% de la poblaci6n, un ingre
so per cápita de 8 902 d6lares y una esperanza media de vida 
al nacer de 73 aros para los hanbres y 79 para las ITUljeres. 

Vale la pena reseñar c6oo fue consolidandose la concien
cia y el esfuerzo ja~s de cooperaci6n con el exterior, a 
fin de c:::c:nprender con claridad el punto en que estarros aho
ra. El trauma de la guerra y el reconoc.imiento de la culpa 
propia en relaci6n CCXl ella dieron lugar a que Jap6n se nos
trase propicio a la cooperaci6n, casi . desde el inicio de su 
nueva vida independiente y de sus esfuerzos de reconstruc
ci6n econ{mica en la posguerra, a pesar de que a mediados de 
los años cincuenta era tcdav1a un pa!s en v!as de desarro
llo, situado en el CCXltexto internacional. Consi~ese la si 
guiente reseña de hechos: en diciembre de 1950 se estableci6 
el EXIMBANK del Jap6n. En septiembre de 1951 se finna el Tra 
tado de Paz de San Francisco. En diciembre de 1953 se defme 
una poUtica de cooperaci6n con los países de Asia, la que 
obedeci6, en buena medida, a un autmltico anhelo de repara
ci6n de los daros de la guerra. En 1954, Jap6n participa en 
el Plan de Colanbo e inicia la cooperaci6n técnica y realiza 
los pr.imeros pagos por reparaciones de guerra a Burma. En 
1955 se incorpora al GA'1T y en 1956 a las Naciones Unidas. 
En 1958 otorga el primer prestarro bla:OOo en yenes a la India. 
En 1961 establece el Fondo de Cooperáci6n Econ(mica Interna
cional (OEX:F) y el Consejo de Cooperaci6n Econ(mica Interna
cional y se incorpora al DAC de la OCDE. En 1962 establece 
la Agencia para la Cooperaci6n Técnica Internacional (arcA) 
y en 1965 el Voluntariado Japores de Cooperaci6n Internacio
nal (JOCV) . En 1966 se crea la Conferencia Ministerial del 
SUdeste Asiático con participaci6n de Jap6n y éste se incor
pora al Banco Asiático de Desarrollo. En 1968 otorga la pri
mera donaci6n de capital (grani) a Iaos. En abril de 1972 
anuncia su prop6sito de alcanzar la meta de • 7% en la rela
ci6n Ayuda Oficial para el Desarrollo (<DA) /PNB y se incorpc:> 
ra al Fondo Africano de Desarrollo. En 1974 establece la -
Agencia Japonesa para la Cooperaci6n Internacional· (JICA) de 
dicada a la cooperaci6n técnica. En 1976 se incorpora a la
Agencia Internacional de Desarrollo. En 1977 tennina los pa
gos de reparaciones de la guerra y el primer ministro Fukuda 
anuncia el prop6sito de duplicar el nonto de ODA en cinco 
aros, plazo que sería reducido a tres años en 1978, CCXl ape
go a la Doctrina Fukuda. En 1979 el primer ministro Masayo
shi Ohira (extinto) asiste a la V UNCI'AD y propone privile
giar el desarrollo de recursos ·humanos y la producci6n de 
al.imentos en la cooperaci6n internacional. En 1980 otorga el 
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primer c~ito blando en yenes a la Reptlblica Popular China. 
En 1981 el primer ministro ~zuki visita los cinco paises de 
ASEAN, se carprcnete a una nueva meta de duplicaci6n de la 
CDA en cinco años y, en octubre, asiste a la reuni6n Norte
Sur en canean, donde ratifica dicho carprciniso hasta por un 
xronto de 21 400 millones de d6lares para el periodo 1981-
1985. 

Hasta ahora, el desempeño japon~s en materia de ayuda al 
desarrollo no ha sido muy brillante, en tlmni.nos del porcen
taje de su PNB destinado a ese fin: para 1980 habia llegado 
a .32%, mayor que el .24% de 1969-1971 y el .23% de 1975 y 
que el .27% de Estados Unidos¡ pero inferior al .37% que fue 
el pranedio general de los miembros del Consejo de Ayuda pa
ra el Desarrollo de la OCDE. A pesar de ello, es manifiesta 
la voluntad japonesa de ir aunentando ese porcentaje para 
aproximarse al . 7% adoptado caro no:ma. 

Llama la atenci6n que al tienpo que otros paises desarro
llados -claranente Estados Unidos, Alanania e Inglaterra- se 
muestran crecientemante reacios a continuar los esfuerzos de 
cooperaci6n, Jap6n se carprcneta a intensificarlos de manera 
tal, que lleguen a corresponder a su posici6n caro la segun
da potencia ecorónica del mundo occidental. De ahi que la 
CDA otorgada por Jap6n haya pasado del 6. 6% del total· de los 
miembros del DAC en 1969-1971 al 12.4% en 1980. Los princi
pios en que se basa la cooperaci6n japonesa, segt1n versi6n 
oficial de Ministerio de Relaciones EXteriores son: 

-Apoyar el desenvolvimiento ecorónico y social de los 
paises en desarrollo, a tra~s de la construcci6n de una es
table y deseable dependencia mutua entre estos paises y los 
desarrollados, con base en la convicci6n de que el desarro
llo estable de la econania global -incluidos los paises desa 
rrollados- no puede lograrse sin un crecimiento econ(mico au 
t6naro de los paises en desarrollo. -

- Aportar elementos de alivio a los pobres y hambrientos 
de los paises en desarrollo, a tra~s de la redistribuci6n 
de la riqueza y el ingreso, desde un punto de vista ~tico y 
humanitario. 

- Se considera un deber de un pais pobre en recursos natu 
rales caro Jap6n, que ha logrado un desarrollo notable a tra 
~s del cambio tecrol6gico, atender la expectativa de~ 
raci6n ecorónica de parte de los paises en desarrollo. 

- La cooperaci6n ec::on(Eica es la via nás efectiva para la 
construcci6n de una sociedad internacional libre, pacifica y 
ordenada, cuya permanencia es esencial para un pais tan de
pendiente del canercio exterior caro Jap6n. 

Aparte de los elerrentos de ~tica politica propios del ca
so, detrás de estos principios se encuentra la clara y plena 



LA COOPERACION ECONOMICA 365 

conciencia de los japoneses de la fragilidad esencial de su 
naci6n. ras ~rtaciones de recursos naturales, especialnen 
te energéticos, representan el 55% de sus ~rtaciones tota 
les, lo cual nuestra cuán ~rtante es para Jap6n una co- -
rriente estable de tales ~rtaciones, a fin de sostener el 
crec:imiento econc:Eico y mantener el nivel de vida de su pue
blo. ras siguientes tasas de dependencia respecto a las .im
portaciones son suficientarente ilustrativas (1979) : energ!a 
87%, carb6n 79%, petroleo 99. 8%, gas natural 89%, mineral de 
hierro 98.6%, cobre 96%, plomo 82%, cinc 69%, estaño 98%, 
aluminio 100%, n!quel 100%, cereales 68%, frutas 20%, carne 
21%, leche de vacuno y lácteos 15%, legumbres 91% (en 1980 
~rt6 15 mil millones de d6lares de alimentos) y madera 
69%. ra dependecia global respecto al ccmercio exterior fue 
de 12. 5% en exportaciones y 13. 6% en ~rtaciones, y Wl ni
vel de ~rtaci6n y exportaci6n per cápita del orden de po
co menos de mil d6lares. En el caso de la energ!a, la depen
dencia respecto a los proveedores del Medio Oriente es muy 
grande: 88.3% en 1965, 78.2% en 1975, y 71.4% en 1980. ra al 
ta dependencia del exterior da lugar a una elevada partici:p¡ 
ci6n de Jap6n en el mercado rmmdial de materias pr:ilnas: -
13.4% en energia, 26.3% en carb6n, 14.1% en petr6leo, 10.4% 
en gas natural, 37.8% en mineral de hierro, 24.6% en cobre, 
4.6% en plomo, 9.5% en cinc, 19.9% en estaño, 17.4% en alumi 
nio, 7% en niquel y 18.2% en madera. -

ras ~rtaciones de manufacturas son menores que las de 
materias pr:ilnas; pero han empezado a crecer aceleradamente 
en los tllt.inos años, con el amento del ingreso per cápita 
japonés; la presi6n de otros paises desarrollados y, recien
terrente, por el cambio estructural en la industria japonesa 
que ha }fecho disminuir el énfasis en industrias de procesa
miento directo de materias pr:ilnas y de alto consurro de ener
g!a, mano de obra de poca calificaci6n y espacio. 

caro resultado de la estructura de su ccmercio internacio 
nal, el 60.3% de sus ~rtaciones procedi6 de paises en de= 
sarrollo en 1980; el 55% de sus exportaciones se dirigi6 a 
ellos, y el 88% del total de materias pr:ilnas ~rtadas pro
cedi6 de ellos. De esto se deduce que Jap6n ser !a el pa!s 
más afectado por cualquier deterioro en las relaciones Nor
te-Sur. Esto explica que sea Wl activo abanderado del conce.12. 
to de seguridad total (comprehensive security). 

·A partir de lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exte 
riores considera que la cooperaci6n econc:Eica de Jap6n debe
seguir las siguientes directrices en el futuro inmediato: 

- El papel de Jap6n vis a vis los paises en desarrollo 
debe ser el apoyar sus esfuerzos propios de desarrollo a me
diano y largo plazos; o sea, que la ayuda japonesa debe 
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orientarse principalmente al aurrento de su prcx:iuctividad, ~ 
pleo e ingreso. 

- El mundo en desarrollo se ha polarizado entre paises ~ 
troleros ricos y paises no petroleros que sufren al miSI!O -
tiempo de lento crec.imiento, inflaci6n y d€ficit de carercio 
exterior, de donde debe definirse con cuidado el tipo de coo 
peraci6n que se debe dar. -

- Es necesario aportar fondos, amplia variedad de tecnolo 
gfas 1 conoc.imientos y experiencia de desarrollo que ayuden a 
los esfuerzos propios de esos paises. caro quien tiene tales 
tecnologías y conoc.imientos en Jap6n es el sector privado, 
debe adoptarse un "concepto total de la cooperaci6n" confor
ne al cual, al novilizarse la energ1a de las empresas priva
das, se abarque a la ODA, al carercio y a la inversi6n priva 
da. -

De tal suerte, Jap6n concibe su esfuerzo general de coo~ 
raci6n econ<Xnica carpuesto por tres grandes capitulas: la -
ODA, integrada a su vez por las donaciones o subvenciones bi 
laterales (grants) de capital y en forma de cooperaci6n t€c= 
nica; los pr€stanos blandos oficiales bilaterales y las con
tribuciones, donaciones y s.imilares a las organizaciones mul 
tilaterales de cooperaci6n. -

- otros flujos oficiales de cooperaci6n que incluyen los 
cr€ditos de exportaci6n, las inversiones directas de institu 
cienes oficiales, y los financiamientos y s.imilares a organi 
zaciones multilaterales. -

- I.Ds flujos privados cc:rco cr€ditos carerciales de expor
taci6n, inversiones directas, financiamientos privados a or
ganizaciones multilaterales y donaciones por organizaciones 
voluntarias. 

lldenás de lo nencionado sobre la ODA, hay que tener en 
cuenta que la politica de cooperaci6n japonesa otorga priori 
dad en este campo a los paises de Irenor desarrollo relativo; 
o sea, con Irenos de 300 d6lares per cá.pita, y que dificillren 
te otorga donaciones y pr€stanos blandos a países con nás de 
mil d6lares por habitante; lo cual excluye por principio a 
M€xico y a buena parte de los paises de ..1\m!kica Latina. Las 
excepciones -que han beneficiado a México recientenente- se 
decidieron en atenci6n a los criterios de ';alta prioridad" 
para la cooperaci6n, adoptados recientemente, en funci6n de 
las necesidades estrat€gicas de Jap6n y de los principales 
problemas relativos de la economia internacional: 

- Solucionar problemas relativos a la energ1a, a trav€s 
de la aceleraci6n del desarrollo de fuentes potenciales de 
energía en países en desarrollo, para uso propio y exporta
ci6n; as! caro cooperar en la praroci6n del ahorro de ener
gía. 
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- Prarocionar pequeñas y medianas errpresas para la produc 
ci6n de bienes de consurro, la creaci6n de errpleos y la expaii 
si6n orgánica de las econanias; a través de cooperaci6n téc= 
nica a inversi6n directa. 

- Desarrollar y expansionar las exportaciones de manufac
turas para atacar los problemas de balanza de pagos y em
pleo, mediante infonnaci6n, asistencia gerencüü, know-how y 
facilidades de praroci6n dentro de Jap6n. 

- Desarrollar las carunidades y la agricultura a través 
de ayuda en fertilizantes, maquinaria, mejoramiento de la in 
fraestructura y de las condiciones de vida de las oamunida-
des rurales. 

- Cooperar para el desarrollo de los recursos htmléll'los, 
con la preparaci6n de numerosos expertos técnicos y gerentes 
de negocios y proyectos. 

En 1980, las diversas fonnas de cooperaci6n se reflejaran 
en 1m total de 6 770 millones de d6lares, 10.5% menos que en 
1979, como resultado del descenso de los flujos privados y 
reflejo de la 5eg1.mda crisis energética de 1979. la ODA fue 
de 3 300 millones, 25.3% mayor que en 1979 y superior a la 
meta de 2 849 millones de d6lares previaiOOilte adoptada. Desa 
fortunadamente, en 1982 y 1983 se han registrado reducciones 
en este rengl6n, especialmente el tilt.im::> año, que hacen pel.!, 
grar la meta de duplicaci6n para 1985, como resultado de la 
crisis financiera que enfrenta el gobierno japonés, de la de 
valuaci6n del yen en los tU t.im::>s meses y, principalmente, ai 
haber cedido Jap6n a las presiones del gobierno norteameri~ 
no para que eleve sus gastos militares. Esto es sin duda la
nentable. El flujo de fondos privados totaliz6 3 440 millo
nes de d6lares en 1980; 29.9% menos que en 1979, como refle
jo del descenso de liquidez del sector privado. las inversio 
nes directas alcanzaran 1 670 millones en t&minos de deserñ=" 
bolsos reales y 4 693 millones en ténninos de carpranisos; 
lo que muestra 1m notable incraoonto si se considera que el 
total de inversiones japonesas en el exterior en 1951-1967 
ascendi6 a 1 451 millones de d6lares; en la actualidad Stmléll'l 
ya más de 36 mil millones de d6lares, lo que, sin embargo, 
representa menos del 7% del total numdial. El I!Dnto princi
pal de inversi6n se localiza en Asia, el segl.mdo lugar co
rresponde a Estados unidos y el tercero a Am&ica latina. 
Por sectores, el primer lugar corresponde a la industria ma
nufacturera y el segundo a la miner1a. 

Por lo que hace a la cooperaci6n técnica oficial, en 
1980, ascendi6 a 2 780 millones de d6lares; o sea, el doble 
de .tres años antes. Ha tallado ·la fonna de entrenamiento de 
expertos en Jap6n, envio de éstos a los paises receptores, 
realizaci6n de estooios, proyectos y donaci6n de equipos de 
di.versos tipos. 
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~ico se ha beneficiado en los Gl.tim:>s años de casi to
das las formas mencionadas de cooperación. Seria prolijo de
tallar este fenó:neno; el hecho es que hay 1m programa esta
ble de intercanbio de becarios que admite Tm.1Cl'x:> perfecciona
miento; que hay 1m flujo bilateral continuo de eXpertos; que 
Jap(Sn ha donado numerosos equipos, esPecialmente en las 
4reas de ciencias y tknicas agropecuarias, pesca, electr6n,! 
ca, telecarunicaciones, geol()g!a y educaci6n; que el volunen 
de oanercio es ya el segundo o tercero, segtiD. el año; que es 
nuestro segundo financiero; y que su inversión directa es 
tambi~ la segunda en ~rtancia; la cual ha crecido diez 
veces entre 1979 y 1982. 

lo nás ~rtante, sin embargo, es el enfoque que se ha 
acordado para la cooperaci6n entre los dos paises. 

Durante la visita de Estado del pres;ldente I6pez Porti
llo, en el otofro de 1978, se ~}¡,llgunos principios 
en los que deber!a basarse la cooperaci6n: en priner lugar, 
el :Principio de OCilt>lementariedad fmdanental de las dos ~ 
nantas -con la tecnolog!a y capital japoneses de 1m lado y 
las materias primas, los energéticos y la mano de obra mexi
canos de otro- y que, al año siguiente, por intervención· del 
suscrito, se adoptar!a éste ccm::> "principio de cx:oplementa
riedad d.in&nica a largo plazo", al tanarse en cuenta, ade
nás, las necesidades, prop6sitos y programas de canbio es
tructural a largo plazo en antx>s lados. En· segt.mdo lugar, el 
principio de .programaci6n a largo plazo de la oooperaci6n. 
Ambos principios fuercm plenamente reconocidos en el canuni
cado coj.mto emitido por el presidente I6pez Portillo y el 
extinto priner ministro Ohira, en ocasi6n de la visita de~ 
tado que éste hiciera a M&ico en abril de 1980. En tal oca
si6n, se convino tambi~ que, además de continuar con los 
programas, proyectos y la· relaci6n petrolera concebida .ccm::> 
"palanca", se realizarla m estudio conj1mto para definir el 
programa de largo plazo. la pr:imera parte del estudio fue 
concluida en julio de 1982. 

Desde el punto de vista de Jap6n era de vital .inportancia 
iniciar a la brevedad posible la relaci6n petrolera, a fin 
de reducir su dependencia del Medio oriente y canalizar ha
cia las fuentes de materias primas y ~tices, abundante 
mano de obra, creciente mercado y conveniente vecindad con 
Estados Unidos, una corriente ge inversiones que podr!a cre
cer aceleradamente; y as! ocurri6: se decuplicó en s6lo cua
tro años. la relaci6n petrolera se inici6 a finales de 1980 
y ha crecido continuamente desde entonces. Desde el punto de 
vista mexicano era inportante aprovechar a la brevedad posi
ble el anplio expectro de alternativas de diversificaci6n de 
la dependencia que ofrec!a Jap6n en tecnolog!a, inversi6n, 
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crédito, canercio y turism:>. Se marcaron las prioridades con 
claridad: puertos industriales, ferrocarriles, siderurgia e 
industrias metálicas, bienes de capital, petroqullnica, pesca 
y turism:>. Se avanzó en casi todos los CélllpOS, incluso con 
la aportaci6n de créditos blandos del gobierno japon~s para 
puertos, siderurgia, bienes de capital, ferrocarriles y tu
rism:>. En financiamientos globales, Jap6n se convirti6 en 
nuestro segundo acreedor. 

Asf pues, en 1979-1982 la cooperaci6n creci6 y se profun
diz6 a un grado tal que las percepciones iniciales deben re
forzarse y revaluarse a trav~s del sistema de planeaci6n ron 
junta a largo plazo, que rorrectarrente percibieron los dos -
gobiernos caro necesario. 

Desde el punto de vista de Jap6n, los aros setenta fue,ron 
una d~da dura para el nnmdo en su ron junto, y dieron lugar 
a crisis y cambios en casi todos los paises. Las al teracio
nes del entorno internacional afectaron seriamente a Jap6n. 
En particular, se ha reronocido que su tradicional "cliplana
cia amidireccional" debe traducirse en una diplanacia más 
activa y crnpranetida, ron ~fasis en el "roncepto total de 
la seguridad", segGn el cual la única base finne de la paz 
es el desarrollo. 

Jap6n siente real.nente que su propia prosperidad está ine 
xorablE!Irerlte vinculada a la prosperidad global. De ahi el ero 
peño en elevar la Ayuda Oficial para el Desarrollo . .Aderoás,
ya no es posible tener plena certidumbre acerca del abasteci 
miento de materias primas y de la seguridad de las lineas l1li 
ritimas de transporte. El "roncepto total de la seguridad" -
inplica tanar en cuenta, s.imul táneart'ente, esos dos factores 
de la seguridad eron6mica: recursos naturales a cambio de aE_ 
t~tica cooperaci6n eron6mica; sin que ello inplique plant~ 
mientas estrictos de trueque. En este aspecto, las percepcio 
nes del gobierno japooos son más avanzadas que las de su p~ 
pia opini6n pública, pero la situaci6n tiende a cambiar rápi 
damente, a medida que el debate sobre la poHtica exterior
se intensifica. 

Desde esta perspectiva, resulta claro que tal estrategia 
de seguridad nacional coloca a M§ciro caro pais prioritario 
dentro de la poHtica general de cooperaci6n: pais ribereño 
del Pacifiro, ron abundantes recursos naturales -especiallren 
te energ~tiros- cuantiosa poblaci6n, rrercado interno grande
y creciente, e insuperable cercania al mercado nortearrEri
cano. 

Desde el punto de vista de ~iro, la cooperaci6n oon Ja
p6n reviste peculiar ÍlllJOrtancia en una perspectiva de largo 
plazo, en atenci6n a la necesidad de realizaci6n de esfuer
zos masivos de inversi6n y desarrollo tecnol6gico, que re-
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suelvan las insuficiencias y distorsiones de su econom!a ha
cia el final del siglo. El h~ de que Jap6n sea hoy un lí
der industrial, canercial, financiero y tecnol6gico lo hace 
particulanoonte atractivo. De allí las reales posibilidades 
de alcanzar la ccnplementariedad din&nica. 

Hay, sin embargo, un elemento en canan que debe destacar
se: por diferentes razones, los dos países canparten un sen
timiento de vulnerabilidad que los empuja a asociarse. Esto 
les acarrea a ambos diversificaci6n de sus vínculos interna·· 
cionales, aspecto t!ste crucial para su seguridad y desarro
llo de sus respectivas políticas exteriores. 

Ia voluntad polttica IIDStrada por los dos gobiernos en re
laci6n con estos prop6sitos ha sido apreciable, lo cual re
quiri6 que el tena de la cooperaci6n trascendiese a los es~ 
cialistas y simpatizadores hasta llegar a las esferas de to= 
ma de decisiones y al pGblico en general. 

Entre nás prof1.mda y arrplia se vuelva la relaci6n, mayor 
será el apoyo que se requiera de la opini6n pública. A fin 
de trascender al factor petr6leo caro explicaci6n sinplista 
de la relaci6n y difundir 1.ma noci6n nás ccnpleja en la opi
ni6n de ambos países, es menester hacer un esfuerzo especial 
de informaci6n, en mayor escala del realizado hasta ahora. 
Por ejemplo, convendría dar a conocer a los mexicanos la po
sitiva actittrl desplegada por los japoneses ante la crisis 
financiera de J.lécico, caro 1.ma prueba de las virtudes de la 
diversificaci6n. 

La planeaci6n es tambit!n esencial, a causa del carácter 
de largo plazo del fentmeno, y de la ccnpleja naturaleza de 
los temas involucrados. ros estudios conj1.mtos y la planea
ci6n deben volverse rutinarios, a fin de facilitar la coordi 
naci6n de acciones y la negociaci6n de temas específicos. oe 
esta suerte, será posible contar con 1.ma visi6n integral de 
los costos y beneficios a los cuales vincular los proyectos 
específicos, y detenninar los incentivos, apoyos y decisio
nes que requiere cada uno de ellos, can base en 1.m contexto 
global. Para que la planeaci6n sea posible, es preciso deter 
minar con claridad las prioridades de cada 1.m0 de los paí- -
ses: la dificultad para jerarquizar los proyectos -especial
mente los mexicanos..:. ha sido hasta ahora 1.m obstáculo j¡npor
tante para un desarrollo nás vigoroso de la cooperaci6n. 

La habilidad para planear a largo plazo -habitual y ruti
naria entre los japoneses- es una herramienta gerencial que 
las errpresas mexicanas -públicas y privadas- deben desarro
llar en una qayor escala de lo hecho hasta ahora. Incluso, 
t!ste sería uno de los temas inportantes en el capítulo de 
asistencia tt!cnica de Jap6n a México. Las extraordinarias ha 
bilidades gerenciales japonesas han alcanzado ya fama mun- -
dial. 
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I.os canales institucionales de ocmmicaci6n y consulta en 
tre el gobierno, las atpresas y los c!rculos acadénicos de -
Jap6n son un pr:imer ejenplo. Tambilm la estrecha relaci6n 
creada entre el desarrollo tecnol6gico, la producci6n y la 
canercializaci6n, que requiri6 abolir la canlln distinci6n en 
tre los aspectos "linpios'' (administraci6n y tecnolog!a) y
los "sucios" (produc:ci6n) en la operaci6n de una enpresa. 
Las poUticas relativas al personal han sido rruy .inp:>rtan
tes; en particular, la oontinua superaci6n de sus habilida
des y capacidad y la creaci6n de una atm:5sfera de equidad y 
participaci6n en la cual prosperan la productividad y la ca
lidad. 

Para involucrar al sector privado japonés en el programa 
de oooperaci6n es esencial la difusi6n de estas ideas entre 
los sectores pablico y privado de México; as! caro infonnar
los del papel estratégico y detenninante que en el desarro
llo japonés jugaron la educaci6n y la equitativa distribu
ci6n del ingreso y la riqueza. 

Hay que tener presente que hasta ahora las empresas rnexi
canas -pGblicas y privadas- han padecido la falta de una ve.!: 
dadera mentalidad de c:arpetitividad internacional, situaci6n 
que debe m::xllficarse a la mayor brevedad posible. La expe
riencia japonesa en este canpo es singular en el mmdo. La 
oooperaci6n pennitiria a las empresas mexicanas c:arpenetrar
se de las poUticas, nétodos y sistemas relativos a planea
ci6n, mercada:>, disefu de productos, control de calidad y en
trega .oportuna. Jap6n ha ayudado a otros pa!ses a establecer 
sus propias empresas de canercializaci6n internacional; Méx! 
co podria beneficiarse de ello, a fin de establecer su pro
pia red de canercializaei6n. 

I.os esfuerzos realizados hasta ahora para diftmdir en los 
c!rculos japoneses las ventajas de in~ir en México han si 
do bastante exitosos, pero deben axrpliarse e intensificarse. 
EXiste la ventaja de que en 1980 se cre6 en Jap6n, bajo los 
auspicios del Japan Consulting Institute y la Embajada de M!_ 
rico una organizaci6n prarotora de coinversiones Jap6n-Méxi
co, a través de la cual se han canalizado exitosamente pro
yectos, estudios conjuntos, misiones de estudio y de praro
ci6ri. Deben difundirse amplia y continuanv:m.te las oondicio
nes de inversi6n y transferencia de tecnología para eliminar 
las n\lllerOsas confusiones prevalencientes; especialmente in
sistir en que el requisito de asociaci6n con capital rnexi
.can:> se vea caro un ''mal necesario", sino caro la fonna de 
acelerar la adaptaci6n al ambiente del pa!s. 

La oooperaci6n técnica ha sido probablemente el área Irás 
controvertida de la relaci6n. Ha habido rrucha actividad en 
este carrp:>, pero con resultados muy variados. La falta de 
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prioridades por parte ele M&cioo ha sido en buena medida la 
clave: si Jap6n atendiese todas nuestras peticiones absorbe 
dános la mayor parte de su programa global; al no definir 
nosotros las prioridades, inevitablaoonte las deciden ellos. 
BUena parte de las dificultades se resol'V&!an si la ooopera 
ci6n técnica se vinct.tl.ase nás claramente a la ecor6nica; de= 
bet'tán ambas partes verse ccm:> inseparables. El programa de 
becarios, que lleva ya nás de diez años en operaci6n, debe 
revisarse a fondb. 

Con base en el trabajo conjtmto realizado en los tílt:inos 
añ:>s, se puede intentar una sc:rrera y escueta definición de 
prioridades, en t~s sectoriales, que sirviesen de gu!a 
a los esfuerzos que se enprendan en el futuro. El grupo de 
trabajo constituido por los dos gobiernos rindi6 tm info:one 
prel:im:inal: en julio de 1982 ( "Cooperaci6n econ<inica a largo 
plazo entre M&cico y Jap6n") en el que se borda anpliamente 
sobre el tena. 

PuePtoa induatPiales y desárFollo Fegional 

Destacados expertos japoneses han tenido hasta ahora una muy 
importante participaci6n en el diseño y cmstrucci6n de los 
puertos industriales de México. Se puede ·anpliar a1ln nás la 
cooperación en .el entrenamiento de gerentes portuarios, en 
la planeaci6n regional para el desarrollo del hinteFland de 
los puertos, la transportaci6n terrestre y las redes de alma 
cenamiento necesarias para la operaci6n. En materia regio-
nal, · los japoneses se sienten fuertemente atra!dos por nues
tras regiones costeras del Pacifico y les gustar!a destacar 
especialmente la cocperación para el desarrollo dé las mis
mas. 

AgFoindustPia y pesca 

En estas dos actividades deben enfatizarse los aspectos in
dustriales y de organizaci6n; . as! CCI1'0 los requer.imientos de 
infraestructura, las posibilidades. de exportación, y . el en
trenamiento de recursos humanos. En el área pesquera, Jap6n 
ha dcnado tm barco de investigaci6n (el Onyuku); ha entrena
do nunerosos tácnicos y expertos, ha aportado tecnolog!a so
bre instalaciones de tierra; ha instalado, en coinversión 
con Productos Pesqueros Mexicanos (PPM) , una planta producto 
ra de redes y aperos de pesca, y ha coinvertido en varias añ 
presas pesqueras. las posibilidades de ooopetaci6n son, sin
Embargo, mucho mayores que lo hecho hasta ahora. 
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Industria siderúrgica 

La cooperaci6n en este canpo esencial para el desarrollo de 
~ico ha sido intensa. Debe prestarse especial atenci6n a 
los problemas de localizaci6n de plaptas, escala y eficien
cia. La industria siderG.rgica japonesa es, por nucho, la pri 
mera y rrejor del nundo, por lo que es obvio que debe con ti-
nuarse la cooperaci6n en este carrpo. 

Bienes de capital e intermedios 

Destacan aqu1 las inversiones en forja y fundici6n pesadas; 
las inversiones en tuber:ía de gran diámetro, y las vincula
das al programa de expansi6n 1981-1985 de Nissan Motors de 
México que, en conjunto, ascenderán al orden de 400 millones 
de d6lares. La cooperaci6n en este sector debe intensificar
se y orientarse hacia el establecimiento de "bloques" de in
dustria por regiones y por eslabonamientos verticales, con 
especial énfasis en la subcontrataci6n con pequeñas y rredia
nas enpresas, en lo cual Jap6n tiene una anplia experiencia. 
Deben asirnisno estudiarse en prof1.mdidad los efectos que pro 
ducirá la ''meca-tr6nica" en las actividades intensivas de roa 
no de obra y sobre las ecanan1as de escala,, dado que tendrá
profundas repercusiones en la localizaci6n internacional de 
las actividades industriales en lo que resta del siglo. 

Maquiladoras 

La presencia japonesa en este sector ha empezado a ser :irrqx>r 
tante en los 1llt:inos años (electr6nica, juguetes, relojer:ía-; 
canponentes para lfuea blanca y aut.at6viles) y pranete desa
rrollarse a1ln más. Deberá ponerse atenci6n a lo dicho antes 
sobre la "rneca-tr6nica", pues ~sta puede temúnar por crnple 
to con las ventajas de la mano de obra barata. -

Petroqu{mica 

En esta área México ha establecido una considerable base 
productiva con una apreciable crnpetitividad internacional, 
tanto en la parte pd.maria CCtTO en la secundaria. Al misno 
tiatiX>, Jap6n está cambiando la estructura de su petroqullni
ca desplazando el énfasis hacia la parte más sofisticada del 
espectro. Esto da lugar a muy anplias oport1.midades de coin
versi6n, cooperaci6n tecnol6gica y arreglos de mercado. 
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Eleatro6niaa 

.Mi§xioo ha hecho hasta ahora muy m:xiestos progresos en este 
canp>. Se pueden est:imular .operaciones de ensamble con el 
prop6sito de avanzar en la integraci6n vertical¡ pero habrá 
que realizar grandes esfuerzos para alcanzar la necesaria 
catpetencia ~ica, a tra'Ws del entrenamiento y la investi 
gaci6n, en estrecha coordinación con los planes de inver- -
si6n. El potencial del ~cado y el de exportación a Estados 
Unidos oonstituye gran atractivo para las catpañ!as japone
sas de electr6nica, pero se precisa una praroci6n intensa de 
nuestra parte. 

Aatividades nuevas 

Hay oos sectores de alta tecnolog!a que ofrecen buenas pers
pectivas, pero que demandarán una dosis mucho mayor de~ 
raci6n ~ica: se trata de la biotecnolog!a y de la energía 
nuclear. Las necesidades mexicanas en materia de salud, ali
mentaci6n y energ!a hacia la vuelta del siglo serán de tal 
magnitud que s6lo las tecnologías más efectivas harán posi
ble su oobertura. Jap6n será un l!der en esas materias a 
principio de los años noventa. 

caro puede apreciarse, las posibilidades de cooperaci6n 
entre Jap6n y Méxioo son de gran anplitud. SU puesta en mar
cha enfrentará numerosas dificultades, por lo que se requeri 
rá de cuidadosa planeación y buena voluntad. Deben ap:rove- -
charse las experiencias ya vividas y continuarse los estu~ 
dios con mayor profundidad y anplitud. los dos paises pueden 
beneficiarse grandemente si se persevera en el prop6sito y 
el esfuerzo. 



Las empresas comerciales sogo shosha 

Nobuo FujiüJa.Pa 





EKiste lD'l escritor japonés, llamado Hiroyuld. Agawa, que es
cribi6 nuchos relatos sobre la annada inperial de Jap6n. En 
UlX) de sus libros dijo: 

"Hay tres organizaciones o equi!JOS en todo el mundo de 
los que el Jap6n de antes de la guerra podr!a estar orgullo-
so.'' 

Naturalmante, uno era la annada inperial¡ el segundo, el 
equi!JO de nataci6n de los juegos oUmipicos, que obtuvo nu
chas medallas de oro, y, el tercero, la enpresa mercantil 
Mitsui, oan operaciones a nivel internacianal. 

Después de la guerra "esas tres entidades desaparecieron 
o se debilitaron". Pero s6lo la enpresa mercantil general 
Mitsui resucit6, cc:m:> el ave f~, de las cenizas. 

Al.1Dque he estado oan las sogo shosha Mitsui durante 27 
años, no puedo explicar oan s6lo una palabra lo que signifi
ca sogo shosha. 

377 
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En el idiana ja~s, sogo quiere decir general o ~ 
ci6n y shosha significa etpresa mercantil. -

Antes de intentar llegar a una definici6n acadén:i.ca de 
las sogo shosha, y a fin de que el lector las cc:uprenda me
jor, relataré mis propias experiencias .con Mitsui en Ml!xioo. 

En 1965, cuando el licenciado Jest1s Reyes Heroles era di
rector general de PE1mX, Mitsui fi.nr6 un contrato con dicha 
eupresa para la construcci6n de 14 buques petroleros. El m:n 
to total del contrato fue de 50 millones de d6lares estaduni' 
denses~ y, en esa época, fue éste el contrato nás grande de
la nueva industria de la construcci6n en todo el mmdo. 

Tuve una participaci6n directa en ese trato, pues ya ha
bíanos organizado un consorcio de astilleros japoneses y con 
certado un plan de financiamiento por 10 años del programa
del E:r:port-Import Bank of Japan. Ade!tás, Mitsui hizo los 
arreglos para conseguir financiamiento, a nivel particular, 
desde Nueva York, facilitando, as!, a ~ioo la obtenc:i6n de 
los témrlnos y condiciones de pago nás favorables de la in
dustria en todo el nundo, en ese entonces. 

El m:::rnento que PEMEX esoogi6 para hacer este pedido fue 
tan oportuno que la all>resa pudo construir ~s petroleros 
de nuy buena calidad, a un precio nuy atractivo y bajo bue
nas condiciones de pago. 

Desde luego que los astilleros japoneses se enccmtraban 
en una etapa de poca actividad, debido a la recesi6n, y a<::E!2 
tara1 con gusto ser subcxmtratistas de Mitsui. 

Tanbién fi.nnanos -por separado- un contrato para la arlqu;i. 
sici6n de los ~s viejos de PE1mX, en el m:::rnento en que -
les entreg~anos los nuevos. 

As! que en 1968, mientras trabajaba para Mitsui en Nueva 
York, fui a Tanpioo para recibir los ~s viejos, que lue
go vend! a alguoos propietarios g;t"iegos. 

Este trato eja~plifica una de las funciones de las sogo 
shosha que consiste, en principio, en fungir ccm:> un :intenne 
diario en el oanercio, al misro tiarpo que cuenta con capaci 
dad financiera, todo basado en conoc.im:ientos a nivel pzofe-
sional, oon ideas creativas y esnerados esfuerzos individua
les. 

Aunque en Jap6n existen más de ocb:> mil eq>resas mercanti
les, s6lo nueve de éstas -incluyendo Mitsui y Cia., Ltd.- re 
ciben el nanbre de sogo shosha que, por lo regular, se tradÜ 
ce ccm:> enpresa mercantil general o integrada. Durante el -
año fiscal 1981, esas nueve empresas mercantiles generales 
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realizaron transacciones por un total de 80 110 mil millones 
de yenes* (aproxlinadamente 368 745 millones de dólares esta
dunidenses), cifra que representa 1.6 veces el presupuesto 
nacional de Japón y el 31. 5% del PNB del país. En ese misrn:> 
año, Japón import6 rrercancías oon un valor total de 
32 245 345 millones de yenes (148 425 millones de dólares es 
tadunidenses); de esta cifra, las nu~e grandes empresas rrer 
cantiles del país manejaron el 59%. Su participación en el -
renglón de las exportaciones fue el 49% del total de las ex
portaciones japonesas, oon un valor de 17 025 mil millones de 
yenes (78 369 millones de dólares estadunidenses). 

Los articules que son manejados por las empresas rrercanti 
les generales de Japón cubren una gama muy amplia, que inclu 
ye maquinaria y plantas, alimentos, sustancias qufmicas y -
bienes de conSU!ID sofisticados. Una sogo shosha ¡:::uejemanejar 
de veinte a veinticinco mil mercancías diferentes, como se 
di jo en alguna ocasioo: "desde los aviones hasta los pali
llos chinos". Entre dichos artículos también figura la trans 
ferencia de tecnología. -

El factor principal que ha permitido a las sogo shosha ja 
ponesas ocuparse de una variedad de artículos tan grande, ra 
dica en que sus funciones canerciales se han extendido desde 
la importación, exportaci6n y distribuci6n a los tratos fi
nancieros, organizaci6n de proyectos de "llave en mano" ** 
y a fungir como ooinversionistas. Hoy en día sus transaccio
nes incluyen las realizadas a nivel interno, las exportacio
nes, las importaciones y el canercio entre terceros, fuera 
de Jap6n (lo que se llama "ccmercio a distancia" o "ccmercio 
fuera del país").*** Han oolaborado de manera tan estrecha 
con los fabricantes japoneses que su participaci6n en las 
transacciones a nivel nacional a11n predanina en estas categQ 
rf.as de intercambios comerciales. -

En años recientes, se ha podido observar un fuerte aumen
to en el núnero de transacciones canerciales "a distancia", 
que han sido manejadas por empresas mercantiles generales. 
Por ejemplo, en el año fiscal 1970, entre las nueve sogo 
shosha principales, el ccmercio "a distancia" s6lo represen
t6 el 4. 7% de sus transacciones totales. Pero para el año 
fiscal 1981 esa cifra ya habfa llegado a 13% y sigue creci~ 

* Un dólar de EEUU equivale a 217.25 yenes (tipo de cambio 
promedio para 1981). 
** (NT) Son proyectos en los que el constructor instala to
do y lo deja listo para "e~tregar la llave" al cliente. 
*** (NT) El autor se refiere a este tipo de comercio como 
offshore trade. 
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do cada año. As1, ¡;or ejenplo, durante el tUtmo año fiscal 
el cxmercio ·••a distancia" represent6 aprox.imadan'><=>nte 20% de 
todas las transacciones realizadas ¡x>r Mitsui. 

En la actualidad México tiene necesidad urgente de elevar 
su nivel de exportaciooes. Por esta raz6n, las sogo shosha 
ubicadas en el pa!s están prcm:>Viendo la exportación de pro
ductos mexicanos, no solamente hacia Jap6n, sin:> tambi~ a 
otros pa!ses. 

Ulo de los retos que las sogo shosha japonesas enfrenta
rán en el futuro será el nivel de clinamiSI!D con.el que lle
ven a cabo sus inversiooes <an otros pa!ses. Mitsui tiene el 
primer lugar entre las nueve errpresas marcantiles generales 
de Jap6n en este rubro; lo cual puede constatarse ¡x>rque sus 
inversiones globales en ultramar, al 31 de marzo de 1981, a~ 
ceOOieron a 535 mil millones de yenes (2 46 mil millones de 
d6lares estadunidenses); o sea, 21% del nonto total de las 
inversiones hechas ¡;or todas las nueve sogo shosha gl:aildes en 
el exterior. 

Las sogo shosha están de~ un papel cada vez más 
activo en los tratos oanerciales efectuados en otros paises, 
al organizar e invertir en proyectos de asociaci6n de capita 
les, con el prq:6sito de cultivar nuevas fuentes de abastecT 
miento e industrias para satisfacer las demandas en el futu= 
ro. Podr!a decirse que las errpresas nercantiles japonesas se 
están orientando hacia operaciones que beneficiarán a todo 
el numdo y no s6lo a Jap6n. 

Vale la pena mencionar que en Corea del Sur, las Filipi
nas e, incluso, en Estados Unidos se han heclx:> tentativas 
¡;or establecer errpresas nercantiles integradas parecidas a 
las que existen en Jap6n. Sin anbargo, el secreto de la fl.le!, 
te capacidad cx:.upetitiva de las sogo shosha japonesas estri
ba en que han penetrado nucho en su propio nercado nacional. 

Debido a esta estructura doble de utilidades, las enpre
sas nercantiles generales de Jap6n han podido mantener una 
flexibilidad eocn(mica en sus transacciones a nivel interna
cional. 

1\qllellos pa!ses extranjeros y/o oanpañ!as que intenten ~ 
guir el trodelo ja~s para fonnar sus propias empresas mar
cantiles, no deberian pasar ¡;or alto· este aspecto esencial 
de su capacidad para ccnpetir. 
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HIS'IDRIA DE LAS SCXD SIDSHA 

La historia de las sogo slx>sha se remmta a 1868, aro en que 
Jap6n renunci6 a su aislamiento autoilrpuesto y aS\.II'IÍ6 la ta
rea de transfonnarse de un Estado feudal a una naci6n noder
na. Esto inplio6 la renovaci6n de sus actividades canercia
les en el exterior y, fue as! oc:m> se dedi.o6 al canercio, en 
fonna activa, desde los al.1::lot"es de la era lll:lderna. 

En un prind.pio, nadie en Jap6n cantaba can la experien
cia necesaria par"l llevar a cabo el canercio exterior. Por 
lo cual, el rano estuvo daninado por etpresas mercantiles ex 
trajeras. 
~s tarde, conforma los dirigentes de Jap6n de la era 

~iji llegaban a un cansuro y esti.Irulaban el proceso de 
industrializaci6n del pa1s, el canercio pas6, paulatinamen
te, a maiX>s de las enpresas mercantiles japonesas. 

En los aros ooventa del siglo pasado, el crecllni.ento de 
la industria de hilados de algod6n bri.nd6 un :inpu'lso de in
calculable valor a las eupresas mercantiles. De heclx>, las 
demandas de materias primas planteadas por esta nueva indus
tria dieron lugar a la fonnaci6n de las cx:npañ1as predeceso
ras de algunas de las enpresas mercantiles nás graroes que 
existen en la actualidad. 

En tanto que en 1874 las erpresas mercantiles japonesas 
manejaban tan solo el 1% de las transacciones canerciales 
del pa1s, para 1918 hab1an llegado a un punto en que se res
ponsabilizaban del 80% del canercio exterior de Jap6n. 

En esa ~. las E!'ll>resas mercantiles ~zaran a inver
tir en el sector manufacturero, as! oc:m> en el st.ministro de 
materias primas. 

En los inicios de 1926, estas enpresas se dedicaban no so 
lamente al canercio de iirportaci6n y exportaci6n, sino tam-
bi~ a una extensi6n de sus papeles oc:m> intermediarios co
merciales y financieros, en las industriaS nacionales y las 
oc:upañ1as extranjeras. 

Esas pr.imeras erpresas mercantiles ten1an algo en c::cmln 
can las sago slx>sha de hov en d1a, a~ las operaciones 
que realizaban no cubr1an una gana tan anplia. Introduc1an 
tarrbi~ nuevas tecnolog1as, proporcionaban infonnaci6n, esta 
blec1an oficinas en ultranar, manejaban un gran volumen de
operaciones canerciales, hac1an funcionar sus propl.OS siste
mas (privados) de oc:mmicaci6n, canstru1an y pose!cm sus prQ 
pies buques y, en general, buscaban asuntos en su lllni.ta<b -
m.mdo de los negocios internacionales, y se ocuPaban de re-. 
sol verlos. 

Sin embargo, despu&l de la segunda guerra mundial, en ju
lio de 1947, durante la ocupaci6n, el general Douglas 
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MacArthur orden6 la desintegraci6n total de Mitsui y Cia. y 
de Mi tsubishi Shoj i Kaisha porque estaba convencido de que 
esas empresas coadyuvaban en los esfuerzos l:élicos de Ja
p6n. 

Con la eliminaci6n temporal de las dos €!!presas mercanti
les más grandes, se cre6 un vacío en el mercado, que otras 
€!!presas de menor tamaño y mayor grado de especializaci6n lu 
charon ferozmente por llenar. -

Sin embargo, despu~s de varios años, esas €!!presas peque
ñas, que habían sido disueltas, se fueron fusionando y tanto 
Mitsui caro Mitsubishi volvieron a ocupar los primeros luga
res entre las sogo shosha. 

La depresi6n que sigui6 a la guerra de Corea hizo necesa
rio un cambio de estructura para las empresas mercantiles y, 
también para la econcmia japonesa en general; dicha rrodifica 
ci6n estructural consisti6 en una menor concentraci6n en los 
textiles y un giro hacia la industria pesada y la industria 
química. 

Debido a semejante reestructuraci6n del sector industrial 
de Jap6n, las €!!presas mercantiles llegaron a adquirir las 
caracter1sticas por las que se justifica llamarles sogo 
shosha. 

Con un sector industrial que se ampliaba rápidarrente y 
una creciente actividad en el rengl6n de las exportaciones, 
surgi6 la necesidad crf tica de asegurar el abastecimiento 
constante y a largo plazo de materias primas. En este aspec
to, las sogo shosha asumieron un nuevo papel: el de organiza 
doras. Así, organizaron proyectos de coinversi6n y desarro-
llo de recursos: acrecentaron los suministros de cereales, y 
aumentaron las fuentes de alimentos y otros productos bási
cos. El principal método de funcionamiento fue la realiza
ci6n en gran escala de transacciones a oamisiones bajas. 

Por otra parte, las sogo shosha fungieron caro oamisionis 
tas de bienes manufacturados de todo tipo, y siempre han es= 
tado en la vanguardia de las exportaciones japonesas. 

Los cambios en la estructura de la demanda muy frecuente
mente provocan giros en las poHticas de las sogo shosha. 
Por ejE!lplo, la aparici6n de un mercado para un producto en 
gran volumen, en Jap6n, indujo a las sogo shosha a abarcar 
dentro de sus actividades el desarrollo urbano, la vivienda, 
el mundo de la rroda, la distribuci6n, la asesoria en mercado 
tecnia y la ingeniería. -

Las sogo shosha invirtieron también en €!!presas dentro de 
grupos de bancos que fonnaban parte de una misma sogo shosha 
y, de esta manera, fortalecieron sus vincules internos. Du
rante este periodo aument6 el núxrero de canpañias filiales 
ubicadas en Jap6n, así caro en el exterior. Con todo esto, 
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las sogo sb:>sha establecieron una alianza sOlida y estable 
con los sectores financiero y manufacturero dentro y fuera 
de Jap6n. 

OD:> la industria japonesa de equipos industriales y la 
tecnolog!a para la :ingenier1a eran cada vez más ~ti ti
vas, las sogo sb:>sha llegaron a tener un papel clave en la 
praooci6n de las exportaciones industriales a paises en v1as 
de desarrollo. 

Esta no era una actividad carpletamante nueva, pues las 
pr.imaras atpresas mercantiles de Jap6n hab!an hecho justamen 
te lo opuesto en los años setenta del siglo XIX, cuando :im-
portaron tecnolog!a y equipo industrial. 

Toda la historia de las sogo shosha, en especial desde 
1965, ha cxnsistido en acciones encaminadas a identificar 
los p.rdlleslBs y hallar soluciones canerciales para ellos. 
Aportan un conjunto singular de habilidades y· recursos, y 
los aplican para resolver esos problanas. 1\l:lemás, hoy en d1a 
desetpeñan un papel cada vez más significativo en el caner
cio internacional. 

Las actividades de las atpresas mercantiles generales se ba
san en una red de c:cupañ!as filiales, sucursales y represen
tantes, dentro de Jap6n y en el extranjero. 

Se .puede apreciar nuy bien el car~ter nW.t:inacional de 
las EQPr&SaS mercantiles generales de Jap6n, si se conside
ra el heclx> de que, al 31 de marzo de 1982, 17 574 personas 
de su fuerza de trabajo internacional (74 795) eran extranj~ 
ras. 

En 1982 las nueve atpresas mercantiles generales de Jap6n 
contaban con 365 oficinas en el pa!s y 1 006 oficinas, de to 
do tipo, en el extranjero. Por ejatplo, hoy en d1a Mitsui y
C!a., Ltd. tiene 49 oficinas en Jap6n y 153 en ultramar. 

Esencialmente, hay dos tipos de divisiones estructurales 
dentro de las sogo shosha, a saber: las responsables de las 
operaciones canerciales y las encargadas de proporcionar un 
servicio en particular. 
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EXPLICACICN GENERAL DE U\S J\CTIVIDADES 
Y I.OS SERVICIOS DE IAS SOOO SHOSHA 

Las sogo s!Dsha han sido constantes en su esfuerzo por lo
grar la praroci6n del oanercio exterior de Jap6n, as! cx:.m:> 

el desarrollo ecan(mico del país. 
Eh años recientes, han de~ un papel cada vez más 

activo en la ampliación del oanercio entre otras naciones y 
en el pr~stam:> de servicios que contribuyen al desarrollo de 
los paises en vías de industrializaci6n. Básicamente, ~stos 
son: servicios oanerciales Msioos, inversiones, desarrollo 
de recursos, transferencia de tecnología, financiamiento, y 
organizaci6n de proyectos de negocios. 

Para lograr los objetivos Msicos arriba mencionados (la 
praroci6n del oanercio inteJ:nacional en general y el desa
rrollo ec::or:ónico) , las eup:resas mercantiles ofrecen a sus 
clientes un conjunto de servicios ca~pleto e integrado.Entre 
~stos figuran servicios oanerciales básicos cx:.m:> la adquisi
ción de materias primas bajo las mejores ccndiciones a largo 
plazo; la realización de trámites para servicios de tranSIX>.!: 
te y doct.mentaci6n, as! CXIID la distribuci6n. ,.... 

.Aurx¡ue la actividad más jnp:>rtante de las sogo s!Dsha con 
siste en brindar servicios oanerciales básicos, desarpeñan -
un papel nuch:> mayor que el de meros intennediarios en el co 
mercio interior y exterior. A tra~s de la oc:mbinaci6n de -
una anplia gama de servicios, y la utilizaci6n de infozma
ci6n y pericia acurrul.adas en todo el 1t'll.lDOo, a lo largo de nu
chos años de actividad oanercJ..al, fungen cx:.m:> una fuerza 
creativa en el desarrollo del oanercio. 

El :inpul.so para crear "flujos de mercancías" provino, ori 
ginalmente, de los requerimientos inpuestos por la dependen= 
cia de Jap6n de las materias primas .inportarlas. Debido a es
to, hubo la necesidad de desarrollar, tanto las fuentes ex
ternas de materias prllna.s, cx:.m:> los mercados de exportaci6n, 
a fin de prcp:>rcionar las divisas requeridas para costear la 
adquisici6n de dichos materiales en u1 tramar. 

La expansi6n de sus actividades de .i.nportaci6n y exporta
ci6n dio lugar al desarrollo, en todo el nundo, de una exten 
sa red de oficinas, en los principales centros oanerciales.:
Esto, a su véz, genex6 intercambios oanerciales entre las su 
cursales en el exterior; es decir, "el oanercio a distan- -
cia", que hoy en día es una de las actividades de mayor cre
cimiento de las etpresas mercantiles generales. 

Las sogo s!Dsha aplican su pericia, experiencia y otros 
medios a su disposici6n, en proyectos para el desarrollo de 
materias primas en muchas partes del m.mdo; coadyuvan en la 
transferencia de tecnología; brindan asistencia a los clien-
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tes en la obtenci6n de f.inanci.amiento para sus proyectos, y, 
mediante la carbinacifn de todos sus conocimientos y habili
dades, organizan .in¡lortantes proyectos para la manufactura y 
el desarrollo de recursos. 

Servicios comerciales básicos 

Ia función más .inp>rtante de las sogo shosha ocm:> las Efll>r&
sas mercantiles generales más granCies del rmmdo, es facili
tar el flujo de bienes y servicios, tanto en el ocmercio na
cional ocm:> en el ocmercio exterior. 

ras transacciones nacionales, que en su IIByor1a est:&l re
lacionadas, directa o indi.rectalrente, ccm el ocmercio inter
nacional, han ccmstituido su ccnp:mente principal; pues re
presentan el 41% de todas las transacciones ocmerciales rea
lizadas en años recientes. El resto de las transacciones 
caen bajo los rubros de exportaciones, .ilrportaci.cm.es e inter 
cambios a distancia: es decir, transacciones en las que Ja-
p6n :00 partic.ipa direct:anelte. 

Las sogo shosha ofrecen toda una gama de servicios necesa 
rios para facilitar las exportaciones, las .inportaci.cm.es y
el ocmercio entre otros pa!ses. IDs nás iJttx>rtantes de esos 
servicios ocmerciales l::ásicos san: 
Realiaaci6n de t~nsacciones 
A traws de su red IlllJldi.al de sucursales y filiales, y, gra
cias a su experiencia de nuchos años en las dif!ciles dispo
siciones legales y las diferencias en las prácticas ocmercia 
les, en, virtualmente, todos los pa!ses del orbe, las sogo
shosha se encuentran en una posición extraordinariamente pri 
vilegiada para ofrecer servicios básicos en el &nbito de las 
transacciones ocmerciales. Algunos de éstos san: establecer 
oantactos entre CCilpradores y vendedores; hacer los tr~tes 
necesarios de los docmlentos relacionados oan las operacio
nes ocmerciales para la satisfacci6n de diversos requisitos 
legales; as! can:> otros de diferente !ndole en los mercados 
exteriores; y disponer lo necesario para el pago y la cobran 
za de facturas después de oancluidas las transacci.cm.es. -
Distribuci6n f!sica 
ras sogo shosha ayudan a sus clientes a aurentar la eficacia 
de sus actividades mercantiles, al hacer posible los majores 
arreglos en cuanto a transporte y distribuci6n, incluyendo 
los seguros para las transacciones ocmerciales. De esta mane 
ra, a través de sus departamentos de m:w.imi.ento de mercan-
c!as, en Jap6n y en sus princ.ipales sucursales extranjeras, 
siatpre ponen a disposici6n de sus clientes diversas instal,! 
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ciones, as1 caro conoc.imi.entos prácticos referentes a siste
mas de transporte, almaoenamiento, seguros y otros servicios 
relacionados con la distribuci6n f!sica. 

Finanaiamiento del arédito meraantil 

Una de las funciones mas inportantes que las sogo shosha de
senpeñan en el mercado, interno e internacional, es el sumi
nistro de cr~itos nercantiles para las eupresas dedicadas a 
la adquisici6n y procesamiento de materias primas. 

El principal objetivo de sus diversas actividades finan
cieras es est.inular el desarrollo del ccmercio. 

SUministro de informaai6n 

Una de las ventajas más inportantes que las sogo shosha tie
nen para ayudar a sus clientes a desarrollar nercados en ul
tramar, consta de la infomaci6n que pueden proporcionar So
bre las oportunidades ccmerciales, en Jap6n, y en práctica
mente cualquier nercado del mundo. 

Puesto que cuentan con oficinas y filiales en ciudades de 
todo el orbe y con equipos de especialistas en la recopi1a
ci6n y análisis de datos sobre una anplia gama de productos¡ 
as1 caro con una eficiente red de c:ammicaciones a nivel nun 
dial, las sogo shosha están en condiciones de brindar a sus
clientes asesorf.a de IlllY alto nivel, respecto a oportunida
des comerciales. 

Red mundial de aomuniaaaiones 

Las sogo shosha tienen una red mundial de teleccmunicaciones 
por la que pueden transmitir, con eficacia y rapidez, mensa
jes referentes a cotizaciones de nercanc!as, pedidos para 
c:arpra-venta, e infonnaci6n sobre oportunidades ccmerciales. 
Por ejsrplo, la red mundial de la eupresa Mitsui es una de 
las más avanzadas y extensas de su tipo. 

Mantienen, as.imi.s:ro, inportantes centros de ccmmicaci6n 
en I.ondres, Tokio, Nueva York, Sydney y Bahrein. Los mensa
jes son enviados, autanáticamente, a traws de c:arputadoras 
ubicadas en estos cinco centros, que están vinculados por ~ 
~lites. 

La extensi6n total de los canales bajo concesi6n cubre 
una distancia quince veces mayor que la circunferencia de la 
Tierra. 
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Por medio de esta red se manejan, aproximadarrente, 50 mil 
nensajes al dia. El tiempo rnáx:ino de transmisi6n, a través 
de la mayor distancia dentro de la red, es de rrenos de cinco 
minutos. 

Algunas de las mejoras recientes a esta red han sido la 
introducci6n de terminales en linea; as1 caro instalaciones 
de almacenamiento y registro de las c:atputadoras, que foz:ma
rán parte integral de las oficinas autanatizadas del futuro. 

Inversiones 

Oon el objeto de dar fuerte apoyo a su principal objetivo: 
fomentar el comercio y el desarrollo econ6mico a escala in
ternacional, las soga shosha han mantenido, durante muchos 
años, la poHtica de ofrecer recursos financieros en foz:ma 
de inversiones de capital y préstamos directos para proyec
tos canerciales, tanto en Jap6n caro en ultramar. 

El volumen de estos préstamos e inversiones experirrent6 
un crecimiento especialm:mte rápido durante los años seten
ta. Al 31 de marzo de 1982 ya habia rebasado los 5 mil millo 
nes de d6lares estadunidenses. -

Estas inversiones se han hecho en infinidad de industrias 
y en muchos paises, en distintas partes del mundo. Al desa
rrollo de recursos naturales se han destinado la mayor canti 
dad de inversiones y préstamos, con el objeto de satisfacer
las necesidades de Jap6n y de la econamfa mundial. 

Un alto porcentaje del total de esas inversiones fue ded_! 
cado a empresas dentro de la industria minera; particulanren 
te a las industrias que suministran carb6n y mineral de hie= 
rro. Hubo también préstamos para fomentar el desarrollo de 
los recursos energéticos, especialrrente los combustibles f6-
siles. Otra parte se invirti6 en el desarrollo forestal y 
en proyectos agricolas y pesqueros. caro ejemplo de las in
versiones hechas por Mitsubishi se puede citar el desarrollo 
de una enonne salina que funciona con energfa solar en Baja 
califomia, México. Mitsubishi construy6 la infraestructura 
y todas las instalaciones para producir sal, mediante ener
gfa solar en el proceso de evaporaci6n. Gracias a esto, en 
México la sal es uno de los productos principales de exporta 
ci6n. -

En orden de .importancia, después del desarrollo de los r~ 
cursos, tenenos las inversiones de las soga shosha en c:atpa
ñfas manufactureras y proveedoras de servicios. Entre estas 
empresas se encuentran las dedicadas a la fabricaci6n de p~ 
duetos de acero; al ensamblaje de aut.c:n6viles; a la produc
ci6n de fibras; al refinamiento del azúcar; al almacenamien-
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to y procesamiento de cereales para alimento de an.inales; a 
la elaboraci6n de productos de aluminio, y a la fabricaci6n 
de ropa. Todas estas enpresas se integran, de nodo estrecho, 
a las operaciones globales de las sogo srosha. 

Sabenos que el actual gobieroc> de ~deo recibe con bene
plácito las inversiones extranjeras; especialmente en aque
llas indusq-ias que creen fuentes de trabajo y est.iirulen la 
exportaci6n de productos mexican;)S. 

En vista de que la industria hotelera contribuye a los ob 
jetivos arriba mencionados, un consorcio japonés fonnado por 
las nueve sogo srosha ha decidido realizar coinversiones con 
otras industrias japonesas y, as!, en la actualidad, se en
cuentra en marcha el proyecto hotelero Nikko-Sanex, pese a 
la ilrperante crisis econemica. 

DesarPollo de PeOUPsos 

Desde su creaci6n, una de las principales actividades de las 
sogo sl'Dsha consiste en la adquisici6n y el desarrollo de ma
terias pr.llnas para las industrias japonesas. Debido a la sin 
gular dependencia de Jap6n de fuentes externas para conse- -
guir los materiales requeridos por la mayor1a de sus indus
trias nodernas, la adquisici6n de materias primas ha sido 
siempre un asunto de mucha inportancia para el pa1s, y, ade
más, una de las más altas prioridades de las sogo shosha. 

No obstante, el carpraniso de las sogo srosha con estos 
proyectos no puede apreciarse plenamente, si se teman s6lo 
en cuenta las inversiones de capital y los prést.am:>s. Estas 
también se carpraneten, por IOOdio de contratos, a cx::marcia
lizar la producci6n de proyectos para el desarrollo de recll!. 
sos, tanto en Jap6n, caro en otras partes del mundo. 

Esta habilidad de las sogo shosha para llevar a cabo la 
cx::marcializaci6n a nivel mundial, es una de sus ventajas :fJB!" 
ticularmente atractivas en cualquiera de estos proyectos, ya 
que se reducen considerablerente los riesgos que los partici 
pantes corren en materia de distribuci6n de mercanc1as. -

Confonne aumenten, en el transcurso de los años, los re
querimientos de recursos naturales del Jap6n, especialmente 
de fuentes de energ!a alternativas, c:aro carb6n y canbusti
bles nucleares, las sogo shosha esperan de~ñar un papel 
cada vez más inportante en el suministro de estas materias a 
las industrias japonesas, dentro del mercado interno, y a 
las errpresas japonesas con sede en otras naciones. 

Las sogo shosha se encuentran en condiciones excepcional
mente favorables para desarrollar los recursos de materias 
primas y ayudar al desarrollo ulterior de los flujos de roer-
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canctas, a nivel internac::i,onal., por su canbinaci6n de servi
cios curerciales l::ásicos, servicios financieros, y activida
des de curercializac.i6n en todo el mundo. 

A fin de ejenplificar estas actividades, mencionar~ el ca 
so del desarrollo conjunto del proyecto Das Island para la
licuefacci6n de gas en los Emiratos Arabes thidos, que cons
tituye una excelente nuestra de la fonna en que el grupo 
Mitsui se esfuerza por fanentar el desarrollo de recursos, 
al nti.snD tieupo que hace una aportaci6n al desarrollo econ6-
mico de Das Island. 

En el año 1967, se eupezaroo a planear las .iJtiortantes 
instalaciones para el abastec:inti.ento de gas natural licuado, 
y gas licuado de petr6leo, a corta distancia de la costa, 
cerca de Abu Dhabi en los Emiratos Arabes thidos, y se entre 
ga.rcm los primeros env!os en 1977. Esta planta suministra -
una porción significativa de los requer:inti.entos de Jap6n en 
el rengl6n de gas natural licuado, que se utiliza, pri.ricipal. 
mente, oc:m> energ~ic:o de canbusti6n l.inpia para la genera-
ci6n de fuerza el~ica. 

La zona circundante a Das Island es una fuente :inplrtante 
de petr6leo, adstl4s de ser una rica fuente de gas natural. 

Antes del desarrollo de tecnologtas que pemrl.tieran la li 
cuefacci6n y el transporte de gas natural licuado, y de gas "7 

licuado de petr6leo a lo largo de grandes distancias, se uti 
lizaba el gas natural en zonas cercanas a las que ~ste :pocHa 
llegar por gasoductos. As1, se quemaba en el cabezal de pozo 
el gas que no se pod1a enplear. Esto representaba una lanen
table ~ de fuentes de energta para las naciones produc 
toras, y, tambián, para los potenciales usuarios, particular 
mente, debido a que el gas natural es uno de los ~ticos 
nás l:inpios. Surgi6, entonces, la pos.ibilidad de oatpraventa 
de gas natural en fonna licuada a ra1z de la construcci6n de 
bu;¡ues transportadores. As1, a:rnenza.rcm las exportaciones de 
este gas de Argelia al Reino thido, en 1964, y a Francia en 
1965. 

En 1967, los miembros del grupo Mitsui empezaroo en Das 
Island la planeaci6n y los preparativos de una instalaci6n 
para la licuefacci6n y transporte de gas natural al percatar 
se de que exist1an perspectivas a largo plazo para la utili= 
zaci6n del misoo. 

Este esfuerzo que lleg6 a ser el primer proyecto de licue 
facci6n de gas en el Medio Oriente, fue enprendido por una
cc::npañta de asociaci6n de capitales propiedad de: Abu Dhabi 
National Oil Company Limited 51%, Mitsui & Co., Ltd. 22.05%, 
BPitish Pet~oleum Company, Ltd. 16.33% y Compagnie ~~aise 
des Pet~oles 8.17%. El costo total del proyecto ascencli6 . 
aproxima.danente a 500 millones, y la mayor parte de los gas-
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tos de capital iniciales fue financiada por un pr~stano de 
250 millones de Mitsu y Cia. A partir de 1973, la Chiyoda 
Chemicat Engineezoing and Constzouction Co. 3 Ltd. y la Eastezon 
Bechte Z Cozoporation se encargaron de la fase de construc
ci.6n. 

El transporte del gas natural requiere OCilplicados y oos
tosos sistemas de procesamiento y distribuc:i6n: debe pasar 
por un OCI!plicado proceso de licuefacci6n, durante el cual 
se sanete a una ~tura de 162 grados oent!grados bajo 
cero y se reduce a 1/600de su volumen orig.i.nal.. De~, se 
carga el gas licuado en un bu:Jue transportador y, tras el 
largo viaje entre las instalaciones de Das Is tand y el lugar 
en que se utilizará, se descarga en las instalaciones recep
toras y se re-gasifica, para ser e~~pleado CCIIO OCII'Iblstible. 

La canstrucci6n de las instalaciones para la producci6n y 
el envio tard6 aproxiiradatrente tres aros. Esta fase termin6 
en 1976. El primer cargamento, de 125 mil metros cabioos de 
gas natural licuado, lleg6 a una tenn:i.nal receptora canstrui 
da-para ese prop6sito en la Bah!a de Tokio, en mayo de 19777 

Mitsui y Cia. se ocupa de :i.nportar la producci6n de las 
instalaciones de Das Istand, que actual.nente ha alcanzado un 
nivel anual de más d,e 2 millones de toneladas de gas natural 
licuado, y de 600 mil toneladas de gas licuado de petrOleo. 

Mediante un contrato de veinte aros, la Tokyo Etectzoic 
PCMer Corrrpany ha canprado toda la producci6n de gas natural 
licuado de esa planta¡ as1 CCIIO la mayor parte de la produo
ci6n de gas licuado de petrOleo. Tokyo Etectzoic, la oanpáñ1a 
de fuerza el~ica más grande de Jap6n y del mundo, está 
utilizando esta fuente de energ!a para generar fuerza el~ 
trica. De esta manera, estos embarques anuales hacen una va
liosa contribuc:i6n al mantenimiento de un Sl.lllinistro constan 
te de energ!a para Jap6n. -

Existen planes actuales para continuar el desarrollo de 
fuentes de gas natural licuado parecidas a Das Is tand en dis 
tintas partes del Jli\IDdo ¡ a fin de lograr un a'l.mmto en el -
porcentaje de fuerza el~ica utilizada en Jap6n, que se ~ 
nere de fuentes de gas natural de cx::nblsti6n l.inpia. 

Con el éxito de la planeaci6n, organizaci6n y realizaci6n 
del proyecto arriba descrito, los miembros del grupo Mitsui 
han contribuido de manera :inportante a la soluci6n de los 
prd::>lemas de Jap6n, en materia de energ~tioos. 

Por otra parte, este proyecto constituye una muestra pa
tente de los esfuerzos de Mitsui y de Jap6n para prcm:wer el 
desarrollo ecanóni.oo y los flujos de mercanc!as en un mundo 
cada vez más interdepencliente, desde un punto de vista ~ 
mioo. 

En el pasado, algunas sogo slx>sha propusieron a PEMEX la 
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realizac.i6n de un proyecto para el desarrollo de gas natural 
licuado. Sin E!l'lbargo, hasta el m:mento, no se ha hecho nada 
al respecto, no solamente debido a que no hay viabilidad eoo 
n6ni.ca, sino t:allbién porque las poltticas de P.IM!:X no han fa 
voreci.do una etp:resa senejante. -

Espero que antes de finalizar 1990 las sogo shosha ~ 
van el ~ de gas natural licuado para que se oanvi.erti' 
en realidad, en proveclx:> áe ~oo y de Jap6n. 

TmnsfePencia de tecmoZog!a 

En aiDs recientes, la transferencia de tecnolog!a ha recibi
do creciente atenc.i6n por el :inp>rtante papel que deSEqleiía 
en el desarrollo industrial y ocmercial. 

Las sogo snosha han tenido durante nucb::>s aiDs una partí
cipac:.i6n activa en este campo1 desde la introduoci6n ex:itosa 
de la tecnolog!a extranjera a la industria de Jap6n, hasta. 
las exportaciones de tecnolog!a japonesa al :resto del mundo. 

Esta actividad se oancentra en las divisiones de desarro
llo tecnoldgioo de las sogo shosha. Algunas de sus funciales 
san: recopilar y analizar infonnaciCSn tknica y datos sobre 
los mercados m.mdi.al.es y desarrollar nuevas oportunidades 02 
marciales ocmexas. ·Estas divisiones también ,;e ocupan de: de 
tectar nuevas tendencias, en su can¡x>, para las divisiones
de oanercio de las sogo shosha1 ClOC>rdinar el desarrollo de 
tecnolog!a ent:re las enpresa,s ubicadas dentro y fuera de Ja
p(Sn1 hacer los arreglos necesarios para obtener pennisos y 
oanercializar tecnolog!as1 realizar estooJ.Os sobre tecnolo
g!as de otros pa!ses1 proporcialar informacidn a sus clien
tes y a otras divisiones de las sogo shosha1 analizar y eva
luar informaci6n t:dcnica, as1 c:xm:> planear proyectos caner
ciales basados en nuevas tecnolog!as. 

A titulo ilustrativo, aqu1, en ~oo, Mitusui y Cia., es
tá llevando a cabo la transferencia de tecnolog!a de una 
planta de fundic.i6n ocntinua que se colocará en las instala
ciones de SICARTSA, en Uzaro C4rdenas, Mi~. En la ins 
talaci61 y suninistro de la maquinar~ intervienen tambiél -
elementos del sector manufacturero de MI§Kioo1 la transferen
cia de tecnolog!a de la Hi tachi Zoaen Corrporo.t;ion 1 la Peri
cia de la enpresa Mannesman Demag, de Alemania Occidental 
as1 CiCilD C(ntratistas generales locales. 



392 RELACIONES MEXICO.JAPON 

Financiamiento 

Las sogo shosha han desarrollado una base finte para el sumi 
nistro de fcmd:>s, tanto en Jap6n oaro en los mercados de ca= 
pital en ultramar. Esto es producto de la larga historia de 
su participaci6n exitosa en el canercio nacional e .interna
cicmal, aunado a su destacado papel en el desarrollo de los 
principales recursos y proyectos de manufacturas a nivel nun 
dial. -

Aunque no scm .institucicmes f:inancieras, proporcicman 
asistencia de dist.intas clases para apoyar su objetivo pri
nordJ.al; es decir, el desarrollo del canercio. Se encuentran 
en condicicmes de oc:mpraneter .inport:antes cantidades de re
cursos f.inancieros, y de oarpa.rtir riesgos en proyectos yac 
tividades que se consideran significativos para el desarro-
Uo del canercio .internacional, y otras actividades c:xxner-
ciales. 

CUando desenp:ñan la funci6n de dar apoyo financiero a 
sus clientes, las sogo shosha colaboran con .instituciones 
bancarias y de otro tipo, y ofrecen servicios carplementa
rios s.imil.ares al f.inanciamiento basado en los activos circu 
lantes. -

Témbim se encuentran en una posici6n más ventajosa que 
otras .instituciones f.inancieras, por lo que respecta a la 
evaluaci6n de los riesgos en materia de C,réditos o .inversio
nes. CUentan con experiencia y pericia, tienen fuentes de .in 
fonnaci6n exactas, y perscmal profesional para cualquier pxQ' 
yecto canercial en cualquier regi6n. Conocen bien el pa!s y
el cllim de los negocios en un contexto deteJ:minado. Por lo 
que scm ccmcientes de los riesgos y pueden desarrollar acti
vidades canerciales en fonna más agresiva que otras .institu
cicmes f:inancieras. 

Por ejanplo, proporcionan grandes créditos canerciales; 
particulannente en el mercado .interno japonés, destinados al 
abastecimiento de materias primas a anpresas procesadoras y 
manufactureras. En este rengl6n, carplementan el papel de 
los baxx:os canerciales en el f:inanciamiento de anpresas de 
wenor t:amafx>, dedicadas a la distribuei6n y al procesa
miento. 

SU apoyo en materia financiera ha resultado ser :inJx>rtan
te, pues fanenta el desarrollo de industrias caro, por ej~ 
plo: textiles, acero, maquinaria y productos qu!micos. 1\de
nás, las sogo shosha proporcionan capital propio para proyec 
tos; otorgan pr~stanos directos para los mism:>s, en Jap6n y
en el extranjero, y ofrecen avales a las Efll>resas que scm 
sus clientes. Se puede afirmar que, en cuanto a los actualea 
problemas f:inancieros de ~ico, las sogo shosha tienen una 
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actittli más favorable a la cooperaci6n que otras institucio
nes financieras, debido a las ventajas arriba mencionadas. 

Por otra parte, sianpre analizan tcx1.o desde perspectivas 
a mediano y largo plazos~ y, actua.l..n&lte, tienen confianza 
en el progreso eoc::rlÓnico y desarrollo futuros de ~ice. 

0Pganizaai6n de pPoyeatos 

Al aprovechar los diversos recursos humanos y financieros a 
su disposici6n, as1 caro la experiencia que han acunulado, 
las sogo shosha organizan -can bastante éxito- proyectos de 
diferentes tipos, encaminados a estimll.ar los flujos de mer
canc1as y la expansi6n de las actividades oc:merciales. 

Por eje1plo, puesto que disponen de IlU.lcha infonnaci6n, 
gracias a su experiencia en la cxmercializaci6n de articules 
en tcx1.o el IlllUldo, pueden evaluar, can facilidad, la viabili
dad y éxito potencial de varios proyectos. Tambi~ tienen ca 
pacidad para JroVilizar los recursos financieros necesarios -
para proyectos can grandes probabilidades de prosperar, y ~ 
ra ayudar a organizar los diferentes proveedores de equipo y 
darás recursos que requiere un proyecto detenninado. Y una 
vez concluido un proyecto, las sogo shosha contrilruyen a su 
éxito con el desarrollo de mercados a nivel na.mdial. 

Por lo que respecta a la organización de nuevos proyect.os 
canerciales, podellos citar caro eje1plo la fonna en que 
Mitsui colaborO en el desarrollo de una red internacional ~ 
ra el abastecimiento de cereales. Parte de este proyecto tu= 
vo que ver con la obtenci6n de los dereclx>s de arrendamien
to, en Estados t.midos, de instalaciones de silos de granos 
can elevadores mecánicos, y con la subsecuente ampliaci6n de 
instalaciones de elevadores en §reas rurales, pertenecientes 
a filiales de Mitsui, en ese pa1s. Tambi~ se establecieron 
otras ramas de cxmercializaci6n en Europa para que se dedica 
ran a la venta de cereales. La canbinaci6n, por una parte, -
de estas instalaciones de silos de granos con elevador necá
nico, y, por otra, de la red nundial de sucursales de 
Mitsui, dio lugar al desarrollo de una de las redes interna
cionales más extensas para el almacenamiento, carga y venta 
de granos. . 

otra actividad reciente de Mitsui, esta vez en~. en· 
su aportaci6n al desarrollo regional, caro es el caso de la 
canstrucci6n del puerto industrial de Al.tamira, en Tamau,l.i
pas. El proyecto se realiza can la asesor1a Mcnica de ~ 
tos de la Japan Inte:r>nationaZ CoopePation Agenay, la tecnol,2 
g1a de la Mitsui HaPbouxo and UPban Constx>uation Co.~ Ltd.; 
un atractivo esquana de financiamiento; la pericia de 
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Mltaui & Co.~ Ltd. en la or:ganizaci6n de grandes proyectos, 
y la cooperaci6n del gobiemo mexicano y enpresas de ~ 
da civil a nivel local. -

Ia ocnstrucci61 del puerto industrial de Al:tamira es sma 
mente inp:>rtante, pues ~ al proceso de descentrali= 
zac:i6n de la industria mexicana, y evitar! una mayor concen
traci6n de la poblaci6n en la reg:i6n central del pa!s. Asi
mi_,, pennitir! que 1ás .instalaciones portuarias sean mas 
eficientes, puesto que pc:xh'!n manejar los materiales proce
~los alU miam, en el puerto, ccn lo cual se podr! en
viar los productos ya texminados. Todo esto aumentar! la can 
petitividad de los pxoductos mexicanos en el mercado interna' 
cional. -

EL :ruro:RO DE IAS SOOO SBlSHA DEPl!HlE 
DEL PERSQW. ~ lAS IN'lmRA 

Hay quienes preguntan si segui.dn existiendo las sogo slx>~ 
mi respuesta es s1, porque estas El'lpreSaS mercantiles, gra
cias a su experiencia, or:ganizaci6n y personal, san las me
jor equipadas para adaptarse a cambios en el ocmercio y la 
industria, prcpiciados por el desarrollo econ(mioo. 

:En cualquier medio en que se dificulte el funcionamiento 
de una E!l'lpl:'esa, s!Slo ser! posible lograr su ex:pansi6n median 
te el esfuerzo de su personal. Por esta raz6n, las sogo -
slx>sha hacen hicap~ en que: los se:r>es humanos constituyen 
e t :r>eCUl'so m4s impo:r>tante pa:r>a el desa:r>ro tto. 

El dnioo m:xio de oanseguir personal calificado es a tra
vt!s de pl:Ograma& de educaci6n pemanente de carkl:er intensi 
vo. se podr1a preguntar: ¿c!Dl pueden las sogo shosha f~ 
persauü capaz de analizar y CXDprellder los requer:imientos 
del mercado en el ambiente siEnpre canbiante de los nego
cios? 

A fin de dar una respuesta, hab~ del sistana que tiene 
Mi.tsui para el enpleo y la capacitaci61 pennanente de su ~ 
sonal 1 ya que no difiere ItUClx:l del sistana de las dem4s sogo
slx>sha. 

El sistana de Mi.tsui est! basado en la costunbre tradicio 
nal de oontrataciales de J?Or vida, lo cual constituye una de 
las caracter1sticas de la sociedad japonesa. 

J:lar6 un esbozo general del reclutamiento y capacitaci6n 
de personal. :En aros recientes, Mi.tsui ha reclutado, cada 
aro, unos 170 varates egresados de las universidades. 

CctlD pr:imer paso, el personal mas joven. entrevista a unos 
2 500 aspirantes. Tal personal pertenece a la generaci6n é 
activa de la E!llpZ'esaJ tiene OOilOCimientos exhaustivos sobre 
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las mercanc1as y la organización de la oarpañ!a y está nuy 
oonciente de lo que se tiene que hacer. caro son mas j6ve
nes, son nuy estrictos a la hora de evaluar las solicitOO.es. 
De~s, el personal directivo se encarga de la segunda eta
pa de la evaluaci6n, en la que cobran mayor inp:>rtancia la 
personalidad e idiosincracia de cada candidato. Durante este 
periodo, se practica una.prueba escrita, pero luego viene lo 
más .inp:>rtante¡ es decir, la entrevista que hacen los direc
tivos de más alto nivel. cada entrevistador pertenece a una 
división diferente, y cada uno tiene su propia experiencia, 
persona1idad y perspectivas. En consecuencia, la selecci6n 
de nuevos ercpleados tiene una arll>lia variedad de personalida 
~- -

Al ingresar en la ~, los nuevos eupleados recibi
rán capacitación básica durante tres meses. Sin enbargo, en 
Mitsui, se asigna un valor más alto a la capacitación en el 
trabajo. As!, en cada departanento se Jx:mbra un coordinador 
para cada reci~ in]resado, a fin de que lo ayude en su tra
bajo durante todo un año. El enpleado de nuevo in]reso tiene 
que hacer un infonne diario en el que anota su opinión y co
mentarios, en su caso. Después de dos años de fcmnar parte 
de la E!ll'Z'esa, tiene derecho a solicitar ser considerado pa
ra la capacitación en últramar. (cada año se llevan a cabo 
rigurosos ex&nenes en los que se seleccionan de treinta a 
cuarenta j6venes que recibirán capacitación en las universi
dades de diferentes paises.) 

la finalidad de este tipo de capacitación oonsiste no so
lamente en que el individoo logre el daninio del idiana, si
no también en que se familiarice con las costunbres e histo
ria del pa1s en que se encuentra. Muchas personas que pasan 
por este programa establecen lazos de amistad (que pueden du 
rar toda la vida) en las sedes universitarias. Tales v1ncu-
los con las instituciones educativas, a su vez, ayudan a de
sarrollar las futuras actividades cc:merciales de las sogo 
shosha. .Memas, se ofrece un sistema de capacitaci6n especi
fica en la que se proporcionan conocimientos sobre detexmina 
das rnercanc:1as. -

Por otra parte, existe un programa educativo destinado. al 
personal de alto rango en el que sus llliellbros viajan al ex
tranjero para tanar cursos avanzados de administraci6n (en 
Harvard, por ejenplo, y en otras inp:>rtantes escuelas de co
mercio). 

De esta manera, los sistemas de capacitaci6n suministran 
reservas de personal altamente calificado, que cuenta con la 
experiencia internacional, ne&saria para enfrentarse a los 
retos del futuro. 
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A manera de oonclusi6n quisiera afirmar que dondequiera 
que haya una nueva derranda de productos, servicios, bienes o 
problemas que resolver en el ~ito ·del canercio, las sogo 
shosha están listas para prestar apoyo, rrovilizando su sin9!! 
lar oonjunto de habilidades y recursc¡>s. -

El hecho de que sobrevivan no depende de su gran tamaño, 
sino de la habilidad de su persona¡. para adaptarse a los cam 
bios. Asi, su éxito dependerá de que el personal siga traba=
jand.o con dedicaci6n y devoci6n, al misrro tianpo que oonti
núe siendo leal a las CCI!périüas. 



Comentarios 





WofENI'ARISTA: EnPique Mo'l'a So le'l' 

Para principiar me referiré a la exposici6n del seiX>r 
Fujiwara. Considero que la figura de las sogo shosha se pre
senta caro un intennediario c:anercial aunado a una fuerza 
financiera, que tiene un entorJx> s6lido de individualidades 
nuy profesionales y altamente calificadas. Indiscutiblemen
te, Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Seito, Smlitaoo, Nissho 
Iwai, etc. , son nanbres que cubren el planeta y son inme
diatamente identificados oon su país: el Jap6n altamente 
industrializado e incansable trabajador. Ias cifras menci~ 
das por el seiX>r Fujiwara sobre el volumen de negocios real.!, 
zados por las sogo shosha, en 1981, son materiahnente :inpac
tantesJ as! caro su afinnaci6n de que una sogo shosha puede 
manejar de 20 a 25 mil partidas diferentes y que puede cu
brir una gama que va desde un avi6n hasta un palillo, es to
talnelte válida. Considero que éste es un punto medular de 
la :imagen que las sogo shosha tienen en nuestro país, al me
nos en lo que al sector industrial se refiere. Se las ve oo-
llD un instrumento eminentemente mercantilista y excesivamen-

399 
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te ambicioso, cuando su fW1Ci6n es, de hecho, integral, ccm:> 
lo rrenciona el presidente de Mitsui (organizaci6n, adminis
traci6n de transacciones, distri.buci6n física, cr~to, in
formaci6n, inversi6n, desarrollo de recursos, transferencia 
de tecnología, entre otros muchos servicios). ~ico vive 
un nnnento particularm:mte difícil en su historia y la expor 
taci6n es una necesidad manifiesta para el país. Las sogo -
shosha pueden ser muy .inportantes en este proceso. Sin embar 
go, la imagen que de ellas se tiene, y que, insisto, no es -
la real, debe cambiar en nuestro nedi.o. El industrial nexica 
no debe sentir confianza en las sogo shosha y ~stas deben -
ocupar ese gran vacío en la capacidad y la preparaci6n que 
el E!llpresario nexicano tiene para exportar; independientaren 
te de las definiciones' prioridades o estrategias que se mar 
quen para ello. Las sogo shosha nacen ccm:> una necesidad de
crecimiento, superaci6n y, por ~ no decirlo, de superviven 
cia y de cambio. Creo que algo muy similar le está sucedien= 
do a ~co y la c:atplem:mtariedad que entre ambas estructu
ras deba darse, o sea sogo shosha y E!llpresarios nexicanos ex 
portadores, se presenta ccm:> una opci6n s6lida y muy necesa= 
ria. El principio de c:atplem:mtariedad dinámica a largo pla
zo, al que hace alusi6n el licenciado Alejo, fue, quiz~, la 
piedra de toque angular que penniti6, en el periodo 1979-
1982, el increm:mto notable de las relaciones entre ambos 
países. Jap6n ocupa en estos nnnentos, ccm:> bien apunta Ale
jo, el segundo lugar en las relaciones ecc>IÓnicas de todo ti 
po con nuestro país. En lo personal, pienso que es mejor tra 
tar con segundos que con pr:ineros, pero creo que esto puede
ser analizado en otra ocasi6n y tambi~ en presencia de los 
primeros. Las prioridades marcadas en el periodo 1979-1982 
(puertos industriales, ferrocarriles, siderurgia, bienes de 
capital, petroqu!mica, pesca y )t:llrism:>) lograron concentrar 
esfuerzos precisos y rnecanisriris::rlinmcos de estudio de las 
posibilidades para deSE!l'lbocar ,en' proyectos, algunos ya con
cluidos y otros en proceso de gestaci6n y maduraci6n. Estas 
experiencias, que han detostrado su validez (Alejo precisa 
que no se pueden desaprovechar), coadyuvaron de manera deci
dida al increm:mto · de las relaciones ecc>IÓnicas entre antx>s 
países. Por lo que, en estos nnnentos, no podetos perder el · 
esfuerzo desarrollado, tanto en las prioridades ccm:> en el 
trabajo de grupos específicos. Considero, así, que las sogo 
shosha pueden aprovechar y capitalizar estos esfuerzos dire.2, 
tamante con el gobierno, o directaioonte con los E!llpresarios, 
ccm:> un elem:mto aglutinador de intenciones, que, muchas ve
ces, quedan truncadas por indefiniciones que hacen alargar 
innecesariamente la maduraci6n y gestaci6n de los proyectos. 
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Akio Hosono 

Me gustaría tan s6lo señalar, brevanente, algunos trabajos 
que hem:>s venido elaborando. Entre otros, un libro muy inte
resante que prepar6 el doctor Wionczek. junto con el señor 
Shinohara del Institute of DeveZoping Economies. Creo que 
contiene infonnaci6n ruy Gtil e irlp:>rtante para el conocí
miento de las perspectivas, tendencias, características, es
tructura y relaciones econ(micas entre México y Jap6n. Por 
otra parte, helros también elaborado conjunt.anEnte con la 
CEPAL de Naciones Unidas y el IOCJ el trabajo llamado Hacia 
nuevas formas de cooperaci6n entre Jap6n y América Latina. 
En él señalanos la ccmbinaci6n de las innovaciones institu
cionales e innovaciones tecnol6gicas, concepto que debe ser 
tanado ruy en cuenta en la expansi6n y diversificaci6n de 
las relaciones entre Alll&ica Latina y Jap6n. Ahora bien, en 
ambas partes existen instituciones ruy diferentes, y a pesar 
de que los japoneses tenem:>s llU.lChos deseos de expandir nues
tras relaciones, a veces nos encontranos con dificultades. 
Un eja!plo, tal vez, puede ser el caso de las soga shosha. 
AsimiSilD, haoos analizado el irlp:>rtante proceso tecnol6gico 
e institucional de Alll&ica Latina; tanto su idiosincrasia 
diferente a la nuestra, OCilD su sociedad e instituciones. De 
manera que las innovaciones tecnol6gicas de Jap6n; es decir, 
la experiencia japonesa no puede ser direct.anEnte aplicable 
al ambiente latinoanericano. lo que debe hacerse es un ajus
te institucional o una cierta adaptaci6n en donde nosotros 
rea.l.nente podanos cooperar. Un sentido real de cooperaci6n 
.inplica un esfuerzo conjunto de introducci6n de innovaciones 
tecnol6gicas e institucionales basadas en distintas experien 
cias, tanto de Jap6n OCilD de México o de otros paises de .An'é 
rica Latina, con el objeto de lograr los prop6sitos que he-
nos venido señalando. El caso de las soga shosha es muy inte 
resante y se puede aprovechar su experiencia, por eja!plo, -
en Brasil y otros paises de Lat:i.noamérica. Creo que estas 
cuestiones son dignas de ser estudiadas seriamante. 

Nobuo Fujiwara 

En primer lugar, deseo hacer referencia al problema del pe
tr6leo. Jap6n ha reducido sus .inportaciones de crudo, duran
te los Gltinos cuatro años, en casi un 30%. En 1983, s6lo .im 
port6 alrededor de 3. 7 millones de barriles diarios. Sin e.rri= 
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bargo, el 24 de enero de ese año, finn1 un acuerdo con 
PEMEX, que asciende a 160 mil barriles diarios, para la ex
portaci6n de petr6leo crudo. ¿QUé quiere decir esta cifra?: 
en 1982, en prcmedio, Mfucico exportó a Jap6n tan s6lo 
100 500 barriles diarios. Esto significa que, pese a que Ja
p6n redujo sus inportaciones totales de petr6leo crudo en un 
30%; en 1983 atnnent6 estas inportaciones en casi un 50%, en 
carparaci6n con el año anterior. Es decir, que Jap6n es· con
ciente de que Mfucico es~ pasando por una crisis financiera 
y econ(¡y¡ica ImlY seria, y trata de ayudar al pa!s pues cree 
que en la adversidad se conoce a los amigos. Aunque, desde 
luego, tenga también sus propios nntivos para incrarentar la 
cantidad de petr6leo que inporta de México; o sea, que con 
esto también diversifica los recursos naturales que habr~ de 
inportar. 

Por otra parte, quiero carentar con ustedes una pl~tica 
que sostuve hace poco con un ejecutivo de una inportante em
presa petrolera de Estados Unidos .. Ambos estuv.i.nPs de acuer
do en que para resolver la crisis financiera de México, una 
de las fonnas más r~pidas seria que PEMEX llevara a cabo un 
concurso para la exploraci6n petrolera. Esto no interferiría 
en la soberanía del pa!s; caro ejenplo p1edo citar la que se 
es~ haciendo en China, Brasil y Argentina. Tanto los no~ 
nericanos caro nosotros los japoneses ofrec.i.nPs nuestros ser 
vicios para la exploraci6n de petr6leo, eso es todo; y lo~ 
r!anos de la siguente fonna: en el caso de que logrManos ha 
llar petr6leo, recibir!anos un porcentaje del producto; es
decir, lo ca~prar!anos caro catpensaci6n por nuestros servi
cios de exploraci6n. Entonces, de este nodo, México podría 
tener dinero en efectivo. Ahora bien, aun cuando las enpre
sas de servicio (las principales cxmpa.ñ!as petroleras norte
anericanas o japonesas) no pudieran hallar petr6leo, a'lln as! 
también México recibiría dinero en efectivo. Sin embargo, 
hasta el m::nento, este tipo de conversaci6n no ha sido posi
ble. Existen Imlchos otros ejenplos en este sentido, caro el 
proyecto para la licuefacci6n de gas natural. Algunas soga 
shosha también han ofrecido y propuesto al pa!s la explora
ci6n de gas natural licuado, pero México sienpre ha rechaza
do la propuesta por las mismas razones. 

Ahora bien, respecto al cx:mentario de que Jap6n y México 
carparten tan s6lo el 1% del c:arercio de cada pa!s a nivel 
bilateral; cuesti6n, por otra parte, muy cierta, deseo, frél!l 
canente, expresar que a veces siento que en México no existe 
una nentalidad orientada hacia las exportaciones, tal caro 
la entendem:>s los japoneses. les daré un ejenplo: cuando 
lleganos a este pa!s, visitanos en diversas ocasiones a ofi
ciales de PEMEX. Nos hac!an esperar con bastante frecuencia 
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durante Jredia o una hora. En Jap6n, considerarros al cliente 
caro si fuera un rey y lo tratarros caro tal. En aquella épo
ca, sin anbargo, ni un solo funcionario de PEMEX habl6 con 
nosotros en nuestra oficina, que funciona caro agente para 
la exportaci6n de petr6leo crudo a Jap6n. Y nuestra oficina 
es un carprador. Es decir, mi pa!s es uno de los clientes 
más lirportantes para Mfucico, pues a diario paga 4 millones 
de d6lares, pero janás fue tratado caro lo que es. 

No obstante, rre di6 mucho gusto que ayer, por prirrera vez 
los funcionarios de PEMEX nos invitaran una canida japonesa 
y nos trataran, finalrrente, caro a clientes. 

Por 111 tino quisiera hacer referencia, brevarente, a la ca 
pacitaci6n de personal. Considero que este es el principal -
problema en ctalquier errpresa y que requiere de mucho tienpo 
para obtener buenos resultados. Estoy seguro que El Colegio 
de Mfucico desenpeñará un papel lirportante en ayudar al pue
blo rrexicano a emprender la funci6n de las soga shosha y se 
guirá su ejerrplo para tratar de preparar a los rrexicanos coñ 
el objeto de tener una mayor orientaci6n hacia las exporta
ciones. 

Thiago Cintra 

Quisiera hacer referencia a una veta lirportante que percibo 
detrás del discurso del señor representante de Mitsui: el et 
nocentrisro japon~s. El profesor Wionczek rrencion6 con ante= 
rioridad la carencia de posiciones reales por parte de Jap6n¡ 
es decir, los constantes cuestionamientos v la ausencia de ex 
posiciones, de verdaderas intervenciones japonesas. -

Personalrrente considero que Jap6n habita, parad6jicarrente, 
un mundo contenporáneo en el que no entiende las virtudes 
del internacionalisro. Porque esto constituye su esencia. 
Por supuesto que es muy sencillo enseñarnos cáro funcionan 
las soga shosha. Ahí está el secreto. Los japoneses no tie
nen miedo de enseñarnos su funcionamiento porque ~ste se ba
sa en, llamárosle, su idiosincrasia. He aquí el punto, la né 
dula de lo que Jap6n sabe que nadie le puede imitar. El -
problema es muy sencillo: se encuentra en los hanbres¡ en el 
sentido de la obligaci6n, y en infinidad de rrecanisros de la 
vida cotidiana y sociocultural japonesa que janás podraoos 
percibir porque no forman parte de nuestra idiosincrasia. Y, 
obviam:mte, no nos queda más que sugerir a los japoneses que 
se preparen para el .m::roonto en que la internacionalizaci6n 
los obligará, en cierta fama, a desprenderse de algunas de 
sus características, a rrenos que no quieran sobrevivir en el 
marco de la carpetitividad global. Hablo del carácter hori-
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zontal para que no se piense que las piedras del Tercer Mun
do pueden hacer frente, por ejel!l'lo, al nuevo convenio tecno 
16gico militar entre Nakasone y Reagan; en el cual, ne pare= 
ce que, por prinera vez, Estados Unidos toc6 el Tal6n de 
.Aquiles de Jap6n. ¿Por qué los japoneses, en un principio, 
no aportaban tecnología mientras esperaban la liberaliza
ci6n?; ¿por qué después sf. la aportaron? Cbvianente estos 
elem:ntos nos obligan a considerar que no se trata s6lo de 
relaciones culturales, de problemas de amistad, o de que au
nen te nuestro mutuo conocimiento. Se trata, nás bien, de un 
problema critico de la sociedad japonesa: es la 'Cínica socie
dad del mundo que puede mantener condiciones de viabilidad, 
a rrenos que no sea internacional. La estructura japonesa, 
hasta la fecha, con todas las etiquetas que quiera adjudi
car al intercambio global, ha permanecido siel!l're intacta. Y 
cuando un japonés sale al exterior es s6lo una pieza del no
nolito llamado Jap6n. Con esto no quiero decir que nos situa 
Iros en una posici6n, digarros, de perdedores. Sencillanente -
la carpetencia existe, hoy puede ser Estados Unidos, Europa 
mañana; pasado mañana las nedianas potencias, y hay que te
mar en cuenta que algunas no est.1n lo suficientem:nte entre
nadas para tratar con Jap6n y que puede surgir una crisis. 
Es asf. que el problema de la transformaci6n cultural japone
sa ne parece sumarrw::mte inportante. Esto no quiere decir que 
Jap6n olvide sus elem:ntos nás esenciales, pero algunas co
sas considero, tienen que cambiar. El señor Fujiwara, posee
dor de un apellido japonés muy antiguo, expres6 con mucha sa 
tisfacci6n: "de las cenizas resurg:inos". En esta frase pode-:: 
Iros observar el sentido de persistencia, la tenacidad hist6-
rica de Jap6n. Es decir, que la idiosincrasia japonesa es ac 
tualnente el necanism:> fundanental para que las relaciones -
de Jap6n permanezcan en el nivel en que se encuentran. Un ja 
ponés nunca abre el juego, nunca hace una declaraci6n de pe>:" 
siciones; por el contrario, se limita a cuestionar, a pregll!l 
tar. Regresa después a su paf.s, hace una reuni6n de su pirá::
mide, y llega a conclusiones respecto del interlocutor ex
terno. 

Francisco Javier Alejo 

Creo que justamente este tipo de seminarios o reuniones per
mitirán superar las faltas de carprensi6n que hay entre dos 
culturas tan separadas y distintas caro pueden ser México y 
Jap6n. Por ejel!l'lo, la cuesti6n de las preguntas y de los 
postulados. Me gustar fa recanendar a mi amigo 'lhiago Cintra 
que se infame de lo ocurrido el año pasado en una conferen-
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cia Imly .itrportante que se celebra cada dos años en Jap6n; la 
llamada Conferencia Sh.ilooda; ya que considero que es nuy 
ilustrativa respecto a estas cuestiones. Se trata de una con 
ferencia binacional que se lleva a cabo desde hace alg(ID -
tienpo en Jap6n, entre norteanericanos y japoneses. Partici
pan en ella acadénicos, intelectuales en general, funciona
rios pllblicos y arpresarios. A lo largo de toda la historia 
de la Conferencia Sh.ilooda, seg(ID declaraci6n del embajador 
Michael Mansfield en 1981, los participantes norteanerica
nos se quejaban de que los japoneses s6lo tanaban notas y ha 
cían preg¡mtas, sin asumir posiciones. Sin embargo, en 1981~ 
ocurri6 el cambio: ante la pertinaz insistencia de Nortanéri 
ca para que los japoneses asumieran posiciones detenninadas
sd>re los temas que se estaban discutiendo; ~stos, final.nen
te, lo hicieron. Y, seg(ID palabras dichas en ptlblico por el 
embajador Mansfield, más valdr!a que no lo hubieran hecho, 
porque entonces los norteanericanos oyeron más de lo que hu
bieran deseado. Por otra parte, quizá tambi~ habr!a que en
tender por qu~ los japoneses hacen preguntas; tal vez exis
tan planteamientos :i.nplicados en ellas. Q.lizá, tambi~ estas 
preguntas sean producto de su estilo cultural que es nuy res 
petable; y que, por cierto, es ca¡partido por los indígenas
de M§xico, en manifestaciones Imlcho más refinadas y Im.lcho 
más desesperantes incluso. Q.liero, asimisrro, hacer referen
cia a otro planteamiento .itrportante del amigo 'lhiago Cintra, 
en relaci6n con los cambios culturales. Estos necesitan de 
nucho tienpo para efectuarse y Jap6n está dotado de esa anna 
maravillosa que constituye la percepci6n del tiarpo. Cuenta 
tambi~ con la solidez de su tronco cultural, profundamente 
conservador, y que, al misrro tiarpo, es capaz de asimilar 
una cantidad verdaderamente impresionante de cambio. Esto ~ 
sa sienpre con las culturas s61idas y ImlY conservadoras; que 
pueden cambiar I!Rlcho más que otras que son más frágiles. Res 
pecto a esto me parece que seria interesante para los japon6 
lagos estudiar el cambio de programa que se introdujo en el
sistema de kindergarden japonés hace tres años. Este progra
ma está preparando ese cambio cultural, del que nos habla 
'lhiago Cintra, para dentro de treinta años; y con esto se re 
laciona esa otra anna poderosísima, que ya nenciolléii'IOs, con
que cuentan los japoneses y que consiste en la percepci6n 
del tiempo; percepci6n que dif!cil.nente vanos a poder imitar 
alg(ID d!a. Sin embargo, creo que sí poda:ros imitar a las 
sogo shoshas, si nos lo proponenns, a nuestra manera. Pero 
la percepci6n del tiarpo no, pues constituye un sustrato 
cultural. IDs japoneses, al igual que algunos otz;os pueblos 
de Oriente, perciben el tiarpo en ciclos largos, en ciclos 
generacionales, que les penniten planear, perseverar en sus 
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esfuerzos, y no abandonar sus objetivos. Para que Jap6n se 
internacionalice y pueda jugar el papel de liderazgo que de
sea en el siglo XXI necesita actitudes distintas. Necesita 
W'lB. IUleva generaci6n de japoneses con otros elementos de ca
rácter caro: independencia, sentido 'de liderazgo y cosropo
litisno cultural; y esta nueva generaci6n se acaba de ini
ciar con el sistema de kindergarden. Dentro de treinta años, 
los que sobrevivanns, enpezaraoos a tratar con W10s japone
ses un poquito distintos, no mucho, pero s! un poquito. 'ltld!, 
v!a usar~ kinono en su casa, por supuesto; sin embargo, do
minar~ nás idianas, expresar~ sus opiniones de manera nás 
abierta y, a lo mejor no nos gustarci oírlos. ()lizci en el 
año 2010 extrañem::>s a los japoneses que s6lo hac!an pregun
tas. 

Kiyoaki Kikuahi 

caro aportaci6n final a este s.inp:>sio, quisiera solanente ha 
cer referencia a algW'las cuestiones. En pr.imer lugar, no es
mi intenci6n disculpa.rne por lo que Jap6n representa, ni por 
lo que son los japoneses y su cultura. No tengo necesidad 
de ninguna justificaci6n. El pueblo j~s no va a transfor 
marse y estci orgulloso de sus tradiciones. Ahora bien, cuan= 
do se nos dice que debem>s internacionalizamos y canbiar, 
en realidad no ~ a qué se e~ refiriendo. Es caro si noSQ 
tras dijeranns a los mexicanos que deberían cambiar su cultu 
ra, que tienen que hacerlo si quieren sobrevivir. No creo -
que les gustara, pues es algo que no se puede admitir. 

En segundo lugar, los japoneses saros pesmu.stas natos. 
Hablanns Itllcho de nuestra vulnerabilidad; particularnente de 
que dependE!IDs del exterior para conseguir aquellos recursos 
naturales que no teneros. Esto, en parte, se debe a IUlestro 
medio ani:liente; es decir, a que estanns rodeados por grandes 
potencias: Estados Unidos, la Uni6n Soviética, China, etc. 
Pero, también, y éste tal vez s6lo sea un punto de vista per 
sonal, se debe, creo, a que los japoneses nos pra:lCUpCIIOOS n!! 
che respecto al futuro. Y el preocuparse por el futuro en 
vez de disfrutar el presente es también una idiosincrasia e_!! 
pecial· del pueblo japonés. Pienso que esto nos viene del con 
fucianisno. Esta doctrina nos dice que los grandes estadis-
tas deben estar alertas antes que el pueblo y gozar s6lo des 
pués de que lo haya hecho el pueblo; as! reza el provemio.
Todo el pueblo, y especialmente los dirigentes de Jap6n, se 
preocupan nucho por nuestro triste futuro: crisis de energ! 
ticos, crisis de petr6leo, crisis de todo. Ahora bien, 
al darse cuenta de esto, los observadores extranjeros dicen: 
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"ahora veros que Jap6n es un país muy vulne>.rable". Tal vez 
lo sea, pero no tanto caro nosotros, los japoneses, decixros 
que es. Me parece un malentendido muy gracioso sobre el que 
desgraciadamente no puedo extenderme. 

En tercer lugar, quisiera hacerles una pregunta: ¿qué 
país podría servir de rrodelo al pueblo mexicano?, ¿qué país 
puede rea.lzoonte ser un nodelo? Hace poco leí un artf.culo 
en que se afinnaba que ~ico no imitaría a nadie, ni segui
rf.a otro nodelo que no fuera el suyo propio. Quizá sea cier
to. Pero, al misoo tierrq;x:>, quisiera hacerles otra pregunta: 
¿es posible que los econanistas acadffiri.cos de México estén 
pensando, quizá esté en un error, que, tal vez, la econanía 
francesa pueda servirles de rrodelo? Desearf.a saber si la 
"planificaci6n a la francesa" constituye lo que realmente 
buscan. Me interesaría muchf.sixro saberlo. 

Ahora bien, volviendo al medio japonés, no sé si les haya 
parecido curioso el canentario del señor Fujiwara respecto a 
que las soga shosha han sido muy criticadas por ganar dema
siado dinero, por trabajar demasiado, etc.; por lo que 
Mitsubishi y otras catpañf.as empezaron a farentar el arte y 
a buscar contactos culturales, entre otras cosas. les pre
gunto: ¿tiene algo de malo que las soga shosha ganen dine
ro?, ¿es un crimen trabajar duro?, ¿deben hacer caso a co
mentarios de los nortearrericanos? caro: "oh, ustedes las 
soga shosha se esfuerzan demasiado", o "nos están quitando 
el mercado", etc. Pues bien, les infonro que esto no tiene 
nada de malo. las soga shosha están en todo su derecho de ha 
cer negocio y de tratar de fanentar y prarover la cultura. -
Por otra parte, usted, profesor Cintra, dijo que el pueblo 
japonés es muy rronolf.tico. Para rrú no lo es, de ningtín rrodo. 
Por ejenplo, las soga shosha están recibiendo continuamen
te fuertes críticas, especialmente de los socialistas y los 
cc:munistas. Siempre se les ataca, sobre todo en nuestro par
lamento. <fo. esto lo llama usted "sistema rronolf.tico"? 1\de
más, las soga shosha, que son nodelo y objeto de envidia de 
muchos países, particularmente de aquellos con una econanía 
de mercado, están siendo atacadas, incluso dentro de Jap6n. 
¿Por qué? para contestar a esta pregunta quisiera citar, 
una vez más el confucianisrro. En la jerarquíu confucianis
ta, o bien, en la jerarquf.a feudal los carerciantes, al 
igual que los que se encuentran en este país, ocupaban el e2_ 
trato más bajo de la sociedad feudal y sienpre fueron despr~ 
ciados. Dentro de la jerarquía social primero venían los 
sarrurai, luego los canpesinos, después los artesanos y, al 
final, hasta mero abajo, los canerciantes. De rrodo que qui~ 
sea por esto que las soga shosha a veces se sientan culpa
bles. Todo esto es muy curioso. Sin embargo, ¿no creen uste-
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des que la sociedad japonesa es no-nonol!tica más que neo
Utica? 

Ahora bien, ¿qu~ están haciendo las sogo shosha para res
ponder a las críticas, especiallrente las del parlaxrento jap<:> 
n~s? Están tratando de devolver los beneficios a la socie-
dad (shakai kangen, en japon~s), aunque, otra vez, esto sea 
algo que no están obligadas a hacer. Por ejemplo, crearon un 
fondo de becas para la capacitaci6n de recursos humanos y es 
tablecieron un premio para los nejores estudiantes. Ojalá -
que estas aclaraciones sean útiles para que ustedes vean la 
estructura social de Jap6n con ojos un poco más perspicaces. 

Ahora bien, por otra parte, quisiera carentar algo acerca 
de la Conferencia de Sh.inr:>da, a la que asistí personallrente. 
El E!I"Ibajador Alejo afirma que en esa reururn, por vez prine
ra, los miembros japoneses "hablaron claro". Tiene raz6n. 
Sin embargo, su discurso ne parece nuy netaf6rico. Quiero de 
cir, nuevamente, que el pueblo japon~s no necesita discul~ 
se ni justificar su actitud ante nadie. Por ejemplo, respeC= 
to a la opini6n que posiblem:mte han oído de que los nerca
dos japoneses son "cerrados", quiero aclarar que Jap6n se en 
cuentra bajo presiones de Estados Unidos y de la Ccrnunidad
Europea que lo instan a abrir sus nercados. Quizá tambiffi 
los paises del Tercer Mundo piensen que el nercado japooos 
es, en realidad, cerrado; pero es~ nucho nuy equivocados. 
Jap6n tiene un mercado de 140 mil millones de d6lares; can
pra productos agricolas a Estados Unidos por un valor total 
de 7 mil millones de d6lares y el Departaxrento de 1\gricul tu
ra del pais sabe bien que Jap6n es el catprador más ~rtan 
te de los productos de sus granjas. No obstante, en todos -
los reportajes periodisticos de Norteanérica aparecen notas 
ClCIID: "el nercado japon~s es un nercado cerrado", que se re
fieren a la fanosa frase: "carne de res y frutas cítricas". 
No entrar~ en detalles, pero puedo asegurar que nuestro ner 
cado es más abierto que el norteanericano, y que el de la Co 
nunidad Europea. -

Por últino, tambiffi existen canentarios en este sentido 
por parte de algunos dirigentes europeos. Se refieren al pro 
blema de los canales de distribuci6n, del sistema de canali= 
zaci6n que se tiene en Jap6n. Por ejemplo, se refieren a que 
Mitsui no solarrente es una sogo shosha; sino que tambiffi tie 
ne bancos e infinidad de industrias pesadas y ligeras, etc.
Por lo que concluyen que este grupo jamás catpra por fuera, 
y, menos a1Sn, ~rta de los países extranjeros. Es decir, 
.que tanto Estados Unidos, ClCilD la Ccrnunidad Europea cuestio
nan nuestro sistema de distribuci6n y nuestro sistema econ6-
mico mistO. Claro está que teneros muchos intel:nediarios, 
pues nos proporcionan fuentes de empleo para nuestro pueblo; 
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sin embargo, considero que si se nos dice que debem:>s cam
biar nuestro sistema de distribuci6n, se nos está pidiendo 
demasiado. 

Para finalizar, me refer~ a un ministro alE!!tlM. que di
jo: "Está bien, el mercado japonés es abierto; sin embargo, 
el 1lltino obstáculo, la 1lltima barrera no arancelaria de su 
mercado es su idiana, la lengua japonesa." Cito lo anterior 
para que vean hasta qué grado pueden llegar este tipo de ar<Jl! 
mentaciones. Es decir, en todos los peri6dicos se pinta a -
los japoneses caro los individoos nás nefastos del m.mdo y, 
aélalás, se les pide que cambien incluso su cultura. Personal 
mente, no creo que vayanos a cambiar nuestra propia cultura; 
no podr!am:>s cambiarla aurx:¡ue quisiéranos, y no pensanos cam 
biarla. Sé, por otra parte~ que todo esto depende de la defi 
nici6n que se dé al té:rmino "internacionalizaci6n"; pero si
"internacionalizaci6n" significa que el pueblo japonés no co 
noce el nundo externo, entonces no estoy de acuerdo; porque
al contrario, el pueblo japonés está muy bien infonnado so
bre los acontecimientos mmdiales. Elcisten estad!sticas res
pecto a esto: si se escoge a un norteamericano y a un japo
nés pranedio, ¿cuál es el que lee y conoce nás sobre los 
asuntos internacionales fuera de su pa!s? Sin duda debo de
cir que el japonés. Entonces, podr!a preguntar ¿realmente 
los japoneses no estam:>s "internacionalizados"? Quisiera 
tenninar aqu!. 

Omar Mart!nea Legorreta 

A la conclusi6n de este muy interesante ejercicio que, tal 
caro fue previsto desde un principio, se constituy6 caro una 
reflexi6n entre profesores de academia, funcionarios~ 
mentales y de instituciones paraestatales, as! caro de orga
nisros internacionales, quiero agradecer, a nanbre de El Co
legio de !écico, ocm> CXJOrdinador de este evento, la colabo
raci6n de todos ustedes. En pr.imer lugar, quiero destacar 
que, por pr.imera vez, tuvinos el honor de contar con la pre
sencia del señor embajador de Jap6n y su muy positiva y acti 
va participaci6n. Me gustar!a agradecer, as.imisro, a todos -
los funcionarios de la Embajada Japonesa que estuvieren con 
nosotros; a los representantes de carpañ!as· japonesas en~
xico; al señor Fujiwara, de Mitsui; y al señor Yonenaga del 
Banco de 'lbkio en !écico; a los profesores de las distintas 
instituciones universitarias japonesas; as! .caro a los fun
cionarios internacionales; al doctor M:)neta del SEIA; a los 
profesores de instituciones mexicanas, UNAM, Centro de Estu
dios F.oon(micos y Sociales del ~r Mundo (CEFSTEM) y al 
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propio Colegio de ~ico; a los estooiantes, investigadores, 
visitantes japoneses y de otros paises que se encuentran en es 
ta instituci6n y que participaren de W1a u otra fonm en es-= 
te s~sio. 

Este ha sido el pr:ilrer ejercicio de W1a serie de reunio
nes que estanos planeando ccntinuar, con el objeto de cono
cer varios puntos de vista sobre distintos temas que no sola 
mente enriquezcan a los participantes, sino que permitan la
realizaci6n tle publicaciones destinadas a la difusi6n y me
jor conoc:imimto de estos problemas: todo lo cual redundará 
en un mayor beneficio para el p(íblico en general. Por otra 
parte, deseo igualmente agradecer la colaboraci6n del profe
sor Santiago Quintana, ccm:> relator de todas las sesiones 
del sinposio; a los señores que fungieron ccm:> m:>deradores 
y, desde luego, a todos los presentes. Igualmente quiero re
saltar la presencia del profesor Leon Hollenmn, de 
Clairnzont College, en Estados Unidos, quien nos ac:cmpañ6 en 
representaci6n del Counail of Foreign Relations. 

M.lchas gracias, y tal vez podaroos decir "hasta la pr6xi-
rna". 

EL COLEGIO DE MEXICO 
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Este libro es el producto del simposio: Las 
relaciones México-Japón de la posguerra a los 

años ochenta. Presenta importantes trabajos que, 
desde distintas perspectivas, examinan diversos 

aspectos de estas relaciones. El encuentro, el 
primero en su género tanto en México como en 

japón, fue importante por haberse llevado a cabo 
en momentos de fuerte crisis mundial. 

El simposio reunió por primera vez las 
aportaciones y reflexiones de académicos 

funcionarios públicos y hombres de empresa 
mexicanos y japoneses, que, a título personal, 

participaron en la consideración de las relaciones 
entre ambas naciones, especialmente las de carácter 
económico, como se han dado hasta el momento y 

se avisaran para el resto del presente decenio. 

Pese a la creciente importancia de estas relaciones, 
- todavía no existe un conocimiento recíproco 

profundo entre los dos países. El presente 
volumen: Relaciones México- Japón: nuevas 

dimensiones y perspectivas), e's el resultado de este 
primer esfuerzo encaminado Jl fortalecer la 
comunicación y estudio de ambas naciones 

entre sí. 

El libro ofrece un estímulo para la continuación 
de los estudios en este campo y plantea temas para 
proseguir el debate actualizado y maduro sobre la 

búsqueda de un mayor acercamiento y 
comprensión entre dos naciones que pueden 

fortalecerse mutuamente en el futuro. 

El Colegio de México 
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