
Las estrategias centrales
 
del capital trasnacional*
 

Victor M. Bernal Sahagun. 

Pocas veces puede hacerse frente, con tanta satisfacci6n como respon
sabilidad a un compromiso como este, por el doble motivo de someter 
esta disertaci6n ante la Academia Mexicana de Economia Politica, y 
por hacerlo en la escuela donde nos hemos formado y ante la cual 
guardamos un profundo respeto, no exento de fraternal critica. 

Estoy convencido de que el deber de todo egresado de la instituci6n 
que hoy nos acoge es el apego creativo, estricto y antidogmatico a las 
enseiianzas de quienes fueron nuestros maestros, con algunos de 
los cuales tengo el honor de compartir inquietudes, trabajo cotidiano 
y participaci6n en la Academia. 

En aras de la rigurosidad y compromiso con los principios y 
categorias cientificas de la Economia Politica, el presente documento 
deberia llevar el titulo de lAs estrategias actuales del impelialisnw, el que, 
ademas, ilustraria mejor 10 que expondre en las siguientes paginas. 
La flexibilidad tactica hizo que me decidiera por el nombre que lleva, 
para alivio de las buenas conciencias modernizadoras que aseguran 
la superaci6n de probadas etapas hist6ricas y su sustituci6n por la 

• Disertaci6n recepcional a la Academia Mexicana de Economfa Polilica. seplicmbre. 1989. EI 
autor agradece la valiosa ayuda de Agustin Gonz:llez Mendoza en la recopilacion csudislica y 

bibliogr:lfiQ. 
• Coordinador del Seminario de Teorfa del Desarrollo dellnslilulO de Invesligaciones Economi· 
caa de la UNAM. 
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interdependencia y una libertad econ6mico-politica tiranizada por 
las "fuerzas del mercado". 

Es en esta falsa concepci6n en la que esta basado todo el cuerpo 
te6rico en elque asu vezdescansan las llamadas estrategias del capital 
trasnacional, entendido este como capital financiero, la trinca for
mada por el sistema bancario, induidos los organismos de finan
ciamiento multilateral, los Conglomerados Trasnacionales (CTN) 
-industriales, comerciales y de servicio- y los gobiernos de los paises 
que dan sustento a la existencia del orden -0 del desorden- inter
nacional vigente. 

A partir de estas premisas, el amllisis adquiere su verdadero 
significado. 

Es sabido que al conduir la Segunda Guerra Mundial, y no sin 
contradicciones internas, se consolidan dos sistemas antag6nicos 
daramente definidos en terminos econ6micos, politicos e ideol6gi
cos, que enfrentarian con sus propias formas de producci6n y dis
tribuci6n a los retos del desarrollo econ6mico. 

Pese a dicho antagonismo, ambos sistemas conocen un largo 
periodo de crecimiento, que durar(a, en el caso del capitalismo, 
virtualmente hasta 1970, aun en los paises que por entonces eran 
llamados perifericos. 

Durante todo este lapso, con un sistema monetario internacional 
por 10 general estable, y un comportamiento ddico sin fuertes 
postraciones, los principales vencidos en la contienda, J ap6n y la 
Republica Federal Alemana, reconstruyeron sus destruidos aparatos 
productivos financiados con masivos fondos federales y privados 
estadounidenses y apoyados en una larga y poderosa tradici6n indus
trial y organizativa, en un mundo capitalista bajo la hegemon(a de 
Estados Unidos. 

Firmemente andados en sus ambitos geograficos "naturales" de 
acci6n, en zonas secularmente influidas por sus capitales, Alemania 
yJap6n -ya que la otrora Gran Bretana se empecina en su ruta ha
cia el subdesarrollo-, el primero en Europa Occidental y el segun
do en el denominado lejano Oriente, ya a fines de los sesenta y 
mediados de los setenta desafian el poderio industrial y comercial de 
Estados Unidos, en la eterna disputa, ahora no militar, por el control 
de la producci6n y los mercados. 

De tal suerte es el exitojapones y de los paises integrados en 1957 
en la Comunidad Econ6mica Europea (CEE), que de 1960 a 1975 se 
transforma de manera importante su peso relativo en la econom(a 

ESTRATEGIAS DEL CAPITAL TRASNACIONAL 

occidental: en tanto Estados Unidos pasa del 39.6 al 35.6 en el 
producto industrial y del 18.2 a113.5 en las exportaciones, las cifras 
para el mercomun europeo crecen del 32.8 al 37.3 Ydel 26.7 al 37.5 
YJap6n virtualmente duplica sus participaciones en el mismo lapso, 
al pasar del 6.8 a113.2 de la producci6n industrial y del 3.5 al 7.2 de 
las exportaciones capitalistas. 

Para los siguientes siete anos, de 1975 a 1982, la CEE y EVA pierden 
dinamismo en ambos indicadores, pero Jap6n continua avanzando, 
y en el ultimo ano de ese periodo, 1982, ya era responsable del 
16.3 por ciento de la producci6n industrial y 8.6 por ciento de las 
exportaciones. 1 

La recuperaci6n de la economfa estadounidense hacia 1984, 
ano en el que aumenta el producto interno bruto en 6.4 por cien
to, modifica un poco esa situaci6n, pero durante los anos siguien
tes vuelve a perder vigor con incrementos del 3.0, 2.9, 2.7 Y 
2.5 de 1985 a 1988 respectivamente, en una tendencia generali
zada entre todas las naciones de la OCDE, cuyo ritmo de crecimien
to del PIB baja de 4.7 en 1984 a 2.3 en 1988, periodo en el que la 
producci6n japonesa, aunque disminuye tambien 10 hace en me
nor proporci6n, con cifras del 5.1 al 3.5 en los mismos aDOS, 10 que 
Ie permite subir su participaci6n en el producto y las exportaciones 
mundiales.2 

Los gruesos datos expuestos parecen indicar, y otros aspectos 
cualitativos asi 10 confirman, que la perdida comparativa de la eco
nomia estadounidense, sobre todo frente aJap6n, es un hecho y los 
dias de un esquema econ6mico unipolarestan contados ya que los ras
gos de una multipolaridad se evidencian cada dia con mayor fuerza, 
yabren una nueva fase de interdependencia, equilibrio y, por que no, 
una cooperacion entre los viejos enemigos. 

Pero no nos dejemos enganar por las apariencias. Serfa prolijo el 
intento de la mera descripcion de los mecanismos particulares de 
expansi6n del capital financiero trasnacional, como la definimos 
antes, que ha permitido a los paises capitalistas avanzados llegar a su 
posicion actual, por 10 que nos limitaremos a las grandes lfneas 
estrategicas. 

I Shenaiev, Je,in yJudanov, tornado de Osvaldo Martinez: et. al. Estados Unidos y la Eco1UJmta 
Inlernacional, Editorial de Ciencia, Soci.le" La H.b.n., 1988, p. 6. 
2 FUENTE: GEeD, EC01UJmic oullock, torn.do de Informe solne La evoludCn de La eC01UJmta munJial, ClEM, 
La Haban., 1989, p. 8. 
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Los arietes para romper resistencias proteccionistas y ampliar su 
radio de acci6n fueron: a) una nueva divisi6n mundial del trabajo que 
parceliza el proceso de producci6n en busqueda de la maxima produc
tividad corporativa; b) el sometimiento de paises y regiones comple
tas con el anzuelo del credito externo, a partir de mediados de los 
setenta, con recursos que parecian ilimitados y tasas negativas de 
interes real; c) una ofensiva ideol6gica-militar que permiti6 colocar 
en las posiciones clave de los paises llamados del "Tercer Mundo" a 
dictadores primero ya presidentes 0 primeros ministros electos des
pues, al servicio de los intereses globales del capital y no de sus 
pueblos. Lo mismo en Corea del Sur y Filipinas que en Argentina 
y Brasil; y d) en contra de 10 que afirma el dogmatismo neoliberal, 
una activa participaci6n estatal en la gesti6n yel fomento de los me
canismos expansivos, tanto en el interior de sus propios territorios 
como en el ambito trasnacional. Como nos recuerda un estudio de 
la CEPAL. .. "Cabe destacar que, en el Jap6n, la transfonnaci6n de la 
estructura industrial ha sido un proceso semidirigido, es decir, resul
tante tanto de la acci6n del mecanismo del mercado, como de las 
polfticas econ6micas del gobierno".3 Result.'l claro: la economia y 
la polftica forman una unidad dialectica. 

Dc esta manera, la ley del valor se ha alterado drasticamente 
debido al creciente parasitismo de la economia mundial, y a su vez, el 
funcionamiento de la ley ha generado nuevas contradicciones que se 
expresan en el crecimiento hipertr6fico de las actividades improduc
tivas, los servicios y el capit.'ll ficticio, los cuales ya han llegado a 
representar el grueso de los productos brutos tanto de naciones 
capitalistas postindustriales como de los que vegetan bajo su ferula. 

Los result.'ldos son de todos conocidos: creciente endeudamiento 
de las naciones mas dcbiles que va a la par con ingentes transferencias 
netas de recursos hacia los bancos y organismos financieros trasnaciona
les: empobrecimiento de centenares de millones de personas inclui
das una proporci6n considerable de quienes habitan el "Primer 
Mundo"; centralizaci6n y concentraci6n de capital en niveles que ya 
se consideraban superados; desempleo estructural sin posibilidades 
reales e inmediatos de scI' corregido y una dependencia estructural 
mas profunda. 

3 La rVOI".,/", rconOmica del Jap6n Y SII impacto en Alllin"a Latina. EslUdios e Informes de Ia CEPAL. 

ONU. Santi'50. 1988. p. 16. 

7'1 

ESTRATEGlAS DEL CAPITAL TRASNACIONAL 

Desde el punto de vista estrictamente productivo, el capital 
trasnacional de diferente origen tiende a unificar sus estrategias de 
inversi6n, no obstante que en las formas de cohesionamiento interno 
en las plantas industriales, las estructuras corporativas y su relaci6n 
con los instrumentos financieros, las japonesas han mostrado supe
rioridad sobre las estadounidenses y alemanas, 10 que se refleja en 
una ascendente influencia en las inversiones extranjeras direct.'ls, 
en el sistema bancario mundial y en las cuentas superavitarias comer
ciales y financieras, basicamente a costa de los deficit de EVA. 

Simplemente en el rubro de balance comercial de industrias de 
chimenea,Jap6n tuvo un excedente de 93 721 millones de d61ares con 
aquel pais, -de 1980 a 1985-, cuyo deficit con Europa Occidental fue, 
para los mismos afios, de 51 127 millones, de los cuales 52.7 pol' cien
to (con 27 mil millones de d61ares) correspondieron a Alemania 
Federal. 

Si bien es cierto que los indicadores macroecon6micos muestran 
una perdida de hegemonia de EVA con respecto a Jap6n, la CEE yen 
particular con la RFA, la cuesti6n dista mucho de ser mecanica. 
Veamos pOl' que a continuaci6n. 

Primero, porque la "hegemonia econ6mico-politica", como afir
man los autores estadounidenses Pool y Stamos, "requiere de mas que 
el poder econ6mico: tambien requiere poder milit.'lr y fuerza politica. 
Jap6n no tiene ninguno de los dos, y, ademas, muestra pocos signos 
de desarrollar, 0 querer desarrollar, su poder en ninguna de esas 
areas. [...por ejemplo...] Los japoneses [...] gastan s610 ell por dento 
de su producto interno bruto en defensa, mientras que Estados 
Unidos el6 por ciento. En terminos absolutos, Estados Unidos gasta 
18 veces mas en defensa que Jap6n, y deja la carga de 'salvar la 
democracia en el mundo' primero en los propios Estados Unidos y, en 
menor medida, en Europa Occidental".4 Yo no generalizarfa el 
desinteres a todos los grupos nipones, pero la afirmaci6n es esen
cialmente valida. 

Segundo, porque la interpenetracion de capitales japoneses y 
estadounidenses, y de estos en Europa Occident.'ll forman parte de la 
estrategia de unos y otros, no s610 como via para enfrentar el 
proteccionismo comercial sino para combinar experiencias tecnol6gi
cas, disminuir riesgos cambiarios, eludir politicas fiscales, compensar 

4 InleTn4tional Economic Policy. Beyond tlu Trath and Dibl Crisis. Lexinton, 1989, p. 107. 
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eventuales p~rdidas en mercados locales, diversificar las fuentes 
financieras, obtener ventajas comparativas y, desde luego, compartir 
el dominio de los mercados y paises de economfa subordinada. 

La composici6n de las inversiones directas de los conglomerados 
de EVAen el exterior nftidamente prueban 10 anterior. Alrededor del 
75 por ciento del total estan colocadas en los paises desarrollados yel 
23 por ciento en los que por tantos aiios se les ha consolado cali
fic~ndolos de "en desarrollo". Y 10 mismo sucede con las inversiones 
delJap6n 0 la CEE. El valor en libros de las empresas estadounidenses 
en Canad~, para dramatizar el ejemplo, es ya igual 0 esta muy cercano 
al que corresponde al "Tercer Mundo" en su conjunto. 

Dicho sea de paso, la distribuci6n geografica de las ganancias de las 
mencionadas empresas no corresponde a las ganancias enviadas a las 
matrices, pues las filiales y subsidiarias instaladas en la CEE, Jap6n 0 
en los calificados como Dragones Asi~ticos tienen tasas de ren
dimiento muy superiores, ya que con valores de 45.9, 3.9 Y 6.4 
por ciento respectivamente, contribuyeron con el 60, el 4.5 Y el 
9.4 por ciento, en utilidades remitidas, en el mismo orden.!i 

Y 10 inverso sucede con la reinversi6n de beneficios, que conservan 
proporciones superiores al 80 por ciento en los "desarrollados", 
menos del 18 en los subdesarrollados, 56.3 por ciento para la CEE, 4.9 
paraJap6n y 3.3 por ciento para los asiaticos, cuadro muy ilustrativo 
de 10 que podemos esperar del rumbo "modernizador" de la eco
nomia capitalista actual. 

Existe informaci6n suficiente y con el grado de confiabilidad 
aceptable para probar la aseveraci6n de estas diferencias nacionales 
entre paises industrializados y subdesarrollados, y al interior de 
ambos grupos, como la desaceleraci6n de los gastos de investigaci6n 
y desarrollo en (EVA y 10 inverso en Alemania Federal y Jap6n, con 
cifras que van del 1.0 al 1.2 por ciento del producto interno bruto de 
los tres en 1970 hasta casi ell.3, ell.6 Yel2.0 por ciento, en 1985, en 
ese orden EVA, RFA YJap6n), brechas que se han abierto en los ultimos 
tres afios6 y que han hecho pedir por ejemplo a una revista cientifica 
estadounidense la superaci6n de la ortodoxia neoliberal imperante y 
solicitar proteccionismo cientffico-tecnol6gico y colaboracion entre 
empresas y gobierno, como sucede con sus competidores, pero todo 

!'> Survry OfCUTTtnl BussiTUiS, varios numeros.
 

6 ScimJi[lC Amni<:an. "Toward a New Industrial American", June, 1989, p. 45.
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nos llevada a las conclusiones ya apuntadas antes: pese a la ruda 
competencia interimperialista ya los diversos yen ocasiones opuestos 
enfoques nacionales, la real politik se ha impuesto y las asociaciones, 
fusiones, compras apalancadas y coinversiones marcan nitidamente 
la comunidad de intereses que hasta ahora han definido las relaciones 
entre los agentes econ6micos y politicos establecidas por el capital 
financiero trasnacional, que 10 ha llevado a las estrategias conjuntas 
de los ochenta. 

El crecimiento real de la producci6n y la riqueza de los paises 
industrializados ha permitido que los ingresos per capita de sus po
blaciones hayan mejorado en los ultimos aiios. . 

Tan solo en'tre 1985-1986, las cifras mostraban 10 siguiente: 

INGRESO PER CAPITA 
1985-1986 

(Miles de d6lares) 

1985 1986 VariaciOn 
por cienlo 

EVA 
Jap6n 
Alernania 
M~xico 

16.69 
1Ul0 
10.94 
2.08 

17.48 
12.84 
12.08 

1.86 

4.7 
13.4 
10.4 

(10.6) 

FUENTE: Banco Mundial, 1985: tomado de Pool yStamos, op. cit., p. 100, 1986: 
Exc/Isior, 30 de agosto de 1989. 

Con estos datos empezamos a observar, con mayor claridad los 
diversos resultados que se obtienen con la ampliacion de politicas 
econ6micas aparentemente similares en cuanto a la participaci6n del 
mercado y sus leyes para dirigir con su mano invisible los destinos de 
cada uno de los paises que coexisten en el ambito capitalista actual. 

Aunque es evidente que el exito economico que han alcanzado 
estas tres naciones que comandan el proceso de acumulaci6n a escala 
mundial no ha sido igual para todos. 

Independientemente de la reducci6n en las diferencias existentes 
entre cada uno de ellos, que han lIevado a Estados Unidos a conver
tirse en el mayor deudor del mundo. 

Autores ya citados nos dicen que ese pais "en 1985 se convirti6 en 
deudor por primera vez desde 1914. Para 19851a deuda externa neta 
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total de Estados Unidos lleg6 a 425 mil millones de d61ares y se 
proyectaba alcanzar un bill6n (un mill6n de millones) de d61ares para 
1990. En el corto plazo -aiiaden- esto no es una calamidad mayor 
para la economia mas grande del mundo, pero a largo plazo es otra 
historia".' 

Desde luego que el relativo deterioro de la posici6n financiera de 
Estados Unidos debe ser matizada por dos condiciones de enorme 
importancia: por un lado, sigue siendo el principal acreedor del 
mundo, en especial de los paisessubdesarrollados y, porelotro, esaun 
el principal inversionista en el exterior. Seg6n 1M Economist... "Durante, 
1987 las inversiones directas de estadounidenses se mantuvieron en 
309 mil millones de dolares; la inversi6n extranjera en Estados 
Unidos -pese a las enormes ofertas- alcanz6 262 mil millones de 
d61ares [... J. Desde mediados de los ochenta, la inversi6n extranjera 
norteamericana se elev6 mas aceleradamente en comparacion a la 
britanica 0 japonesa"...8 

Pero las tendencias comienzan a modificarse. 
En posicion inversa se encuentran Alemania y Jap6n, sobre todo 

este ultimo, con superavit comerciales en ascenso, un sistema ban
cario que ya ocupa los primeros lugares del mundo y una s61ida 
posicion acreedora que les reditua altos e ininterrumpidos flujos de 
ingresos netos. 

Este, en gruesas e incompletas pinceladas, es el paisaje en cl que 
surgen, se desenvuelven y progresan las estrategias imperialistas, los 
proyectos integradores del gran capital financiero trasnacional, que 
arrasan intereses nacionales, imponen sus condiciones y subordinan 
a las estructuras economicas, politicas y sociales de las clases y paises 
estructuralmente dependientes. 

A riesgo de caer en sobresimplificaciones, podriamos reducir 
dichos proyectos a tres, con derivaciones, muchas veces autodefen
sivas, hacia planes integradores de menor dimensi6n, alcance e 
influencia internacional: la integraci6n de la CEE, hacia 1992, c1 
Mercado Comun Norteamericano, que involucra a Mexico, Estados 
Unidos y Canada, yel aun difuso pero con ambiciosas perspectivas, 
llamado proyecto de la Cuenca del Pacifico. 

De entre los planteamientos de integracion subregional probable
mente los mas importantes sean los que se refieren a la cooperacion 

7 Pool y Stamos: op. ciJ., p. 92.
 
8 Tomado de E"clisior, secci6n Financiera, 26 de septiembre de 1988.
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entre Argentina, Brasil y Uruguay, entre Mexico, Venezuela y Co
lombia y entre las naciones del Padfico Sur, al fin de cuentas comple
mentario de la Cuenca amplia. 

Es indudable que por sus condiciones hist6ricas, concepcion euro
centrista, y complementaridad productiva, el intento de mayor cohe
si6n y viabilidad es el que se refiere a la coalici6n europea, planteada, 
como dijimos, para 1992, sin que esto signifique menosprecio a las 
desigualdades inter e intrarregionales. 

Con una poblaci6n superior a los 320 millones de personas, en 
general de alto nivel productivo y de consumo, la CEE ha dado 
importantes pasos para la creaci6n de un enorme mercado, que 
superarfa incluso al de EUA. En 1988, el producto interno bruto de la 
primera rondaba los 4 billones 400 mil dolares y para el ano en curso 
sin duda rebasara los 4 billones y medio, muy cercano, si no es que 
mayor, al estadounidense y dos veces y medio la suma del japones y 
sus cuatro socios asiciticos, no obstante que se estima, para c1 ailo dos 
mil que el de este ultimo grupo superara -ceteris paribus- al PIB de 
Estados Unidos. 

U especializaci6n industrial, los altos indices de produccion agrope
cuaria y la evolucion tecnologica permanente, cimentada en alt.ts 
inversiones en investigaci6n y desarrollo, hacen de una Europa 
unificada, y probablemente proteccionista, un gran baluarte diffcil de 
derribar comercialmente, aunque vulnerable a la operacion del 
capital financiero estadounidense y japones dentro de las fronteras 
comunitarias. 

La participacion de la CEE en la producci6n de bienes de capital es 
un buen indice de su importancia econ6mica, pues tan solo Alemania, 
Francia, ltalia e Inglaterra controlan mas de un tercio del total 
mundial, Francia y Gran Bret.tna fabrican el 65 por ciento de los 
motores a reaccion, la RFA c1 33 por ciento de la maquinaria de 
imprenta y encuadernacion y el 27 por dento de la utilizada en la 
industria de pulpa y papel, mientras que Inglaterra e Italia lanzan al 
mercado el 26 por dento de los tractores.9 

Pero la integracion europea -y de otras areas, como veremos 
posteriormente- se desenvuelve entre graves contradiccioncs. En 
primer termino, debido a que no es sencillo conciliar intcrcscs 
nacionales y borrar fronteras, llegar a una moneda de libre circu

9 Fernando Fajnzylber: lnduslri<1liz.acwn en A1IlITll:a Lalina: de la 'caja 1Ugra' al 'casiJlero ..ad'" . 
Cuademos de la CEPAL. num. 60, Santiago, 1989, p. 134. 
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laci6n yconvertibilidad en toda la zona (que les permita enfrentarcon 
exito al hasta ahora imbatible d61ar estadounidense) y olvidar dife
rencias culturales, poHticas e ideologicas, pese a la europeizaci6n de 
las concepciones neoliberales incluso en paises con regimenes "so
cialistas" como Francia, Espaiia y Portugal. 

Parad6jicamente, para llevar adelante, hasta sus ultimas conse
cuencias el pensamiento "liberalizador" -de un conservadurismo 
decimononico- han sido indispensables las activas intervenciones de 
los Estados, mas alia de sus funciones superestructurales. Pero la tra
bazon econ6mica ha sido realizada por el capital trasnacionalizado, 
en el que concurren empresarios, tecnologia y metodos de muy 
diverso origen, con un predominio relativo de EVA y creciente parti
cipaci6n japonesa, en las firmas europeas mas avanzadas. 

El propio camino de integraci6n, conglomeracion e internacio
nalizacion de los conglomerados trasnacionales, sin importar como 
hayan surgido, las ha llevado a superar viejas formas de competencia 
y buscar acercamientos, fusiones y operaciones conjuntas para eludir 
o disminuir los riesgos de las superespecializaci6n por la via de diver
sificar sus campos de acci6n, 10 que tambien conlleva serios peligros 
y de ahi la tendencia ala compra -muchas veces apalancada y corpo
rativamente violenta- de entirlades trasnacionales de gran solidez 
aparente, 10 que cambia el panorama econ6mico mundial. 

Investigadores de las Naciones Unidas han hecho hallazgos inte
resantes, que los han llevado a concluir que algunas trasnacionales... 
"encontraron que la diversificacion en areas no relacionadas exa
geran las presiones sobre su experiencia gerencial, con el resultado de 
que no pueden competir eficazmente con firmas mas especializadas 
en 141 nueva actividad [... ]. Los costos directos e indirectos de la coor
dinaci6n interna de los conglomerados resultan en filiales y sub
sidiarias con perdidas consistentes [... ]. Sin embargo, la recesion y las 
bajas tasas de crecimiento en los ochenta han forzado a muchas firmas 
diversificadas a centrarse en sus Hneas de negocios mas rentables y 
vender sus activos en otras areas". 10 Esta situacion objetiva esta pre
sente, tanto en las rutas integradoras europeas como en los proyectos 
estrategicos trasnacionales que veremos enseguida. 

El otro programa estrategico trasnacionalizador es el denomina
do de 141 Cuenca del Pacifico, a 141 que al parecer se ha desplazado, en 

10 Foreing direct investment, "TIle service sector and international Banking", Nueva York, 1987, 
p.17. 

80 

ESTRATEGIAS DEL CAPITAL TRASNACIONAL 

sentido geografico, el proceso de acumulaci6n de capital, dejando el 
Mediterraneo a europeos y estadounidenses, con una reducci6n 
proporcional en el comercio, los servicios y la producci6n mundial en 
el Atlantico. 

Ala inversa de la zona europea, en la que las diferencias entre su 
"norte y sur" son innegables pero menos extremosas, en 141 vasta 
region del Pacifico coexisten naciones como las de 141 America Latina 
Occidental, Filipinas y Nueva Guineajunto a las llamadas NIC'S, paises 
recientemente industrializados -entre los que sobresalen Taiwan y 
Corea del Sur y las ciudades fabrica de Hong Kong y Singapur
Jap6n y Estados Unidos, con el estado de California, por hoyun terri
torio que por si mismo se erige como la septima economia mundial. 

Valgaseme aqui una breve disgresion para referirme a los califi
cados de Dragones Asiaticos, en realidad los unicos centros producti
vos que no han sido afectados gravemente por la crisis que ha 
golpeado a todo el"Tercer Mundo" y son puestos como ejemplo de las 
bondades de las politicas econ6micas neoliberales. 

En un muy reciente estudio, de julio del pasado aiio, un autor de la 
U niversidad Complutense de Madrid, Pablo Bustelo, anota dos aseve
raciones interesantes, una de elias expresa que: "Reducir los nuevos 
paises industriales asiMicos a simples 'paises taller' si bien ha podido 
ser acertado en algun momento de su historia, supone hoy ignorar 
las potencialidades propias que exhiben. La notable integracion 
industrial que han registrado, expresada en una considerable diver
sificaci6n de la producci6n y de las exportaciones de articulos manu
facturados, asi como el que presenten un grado no despreciable de 
autonomia tecnol6gica, evidenciado en las exportaciones de tee nolo
gia que realizan yen el sistematico hecho de que un pais como Corea 
del Sur haya podido desarrollar 141 producci6n de magnetoscopios 
con Know How totalmente nacional, son aspectos que ponen en 
cuesti6n esa interpretaci6n reduccionista". Pero en otra parte aiiade 
que el que estas naciones... "hayan demostrado la bondad de 141 tesis 
neoclasica de que las recetas liberales son las adecuadas para el 
desarrollo del 'Tercer Mundo' es un tema algo mas que polemico". 
Para llegar a tal conclusion habria que demostrar, en primer lugar 
que la experiencia de esos paises es acorde con las prescripciones 
neoclasicas; en segundo lugar, que las recetas liberales aplicadas en 
otros casos han desembocado en los mismos resultados y, en tercer 
lugar, que esas recomendaciones puedan ser facilmente recogidas y 
puestas en practica en el conjunto del Tercer Mundo. (En el caso de 
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la segunda cuesti6n) baste poner los ejemplos como Chile, Uruguay 
o Argentina, en los que la aplicaci6n de las politicas liberales parece 
haber tenido efectos precisamente opuestos. 11 

Ambas afirmaciones tienen alguna raz6n pero son incompletas, 
parciales, si no agregamos varios elementos fundamentales: 

1.	 Que el precio pagado por el crecimiento econ6mico de los paises 
semiindustrializados -0 de industrializaci6n parcial- del extremo 
oriente ha sido demasiado alto, con decadas de sobreexplotaci6n y 
de mantenimiento de niveles infrahumanos para millones de tra
bajadores, a fin de acelerar la creaci6n de excedente invertible. 

2.	 Que, con sus particularidades internas, se trata de naciones colo
niales, con territorios ocupados por fuerzas militares extranjeras, 
principalmente estadounidenses, que han contribuido eficazmen
te a mantener un orden social favorable a la actividad productiva 
de capitalistas, tanto nacionales como trasnacionales. 

3.	 Que por su caracter y ubicaci6n estrategicos, lindero con el socia
lismo real, "pre perestroico", se convirtieron en laboratorios de 
experimentaci6n politicoecon6micos, que requirieron inversio
nes masivas, mas con la finalidad de ser ejemplo de anticomunis
mo cerval en lugar de modelos democraticos de desarrollo. 

Basten las imagenes de la represi6n brutal en Corea del Sur, antes, 
durante y despues de los pasados juegos olimpicos para entender 
que el avance econ6mico per se no es suficiente para mantener a un 
pueblo en la santa paz del trabajo asalariado. 

Pero volvamos al proyecto de la Cuenca del Pacifico, concebido, 
por una parte, para enfrentar a la potencialidad de una Europa 
unificada, y, por la otra, como campo de competencia central entre 
Japan y las naciones del cinturon industrial que contribuy6 a cons
truir desde fines de los cincuenta y Estados Unidos. 

Como decia, la heterogeneidad de la inmensa regi6n es tan evi
dente que no insistire cn ella, aunque hay que agregar la presencia 
en el area de la Union Sovietica y China, ambos con tacticas 
de apertura, desiguales e inestables, pero que hacen concebir gran
des esperanzas al capital trasnacional de contar con una inmensa 
masa de consumidores, la cual, pese ala inconvertibilidad monetaria, 

11 "Los nuevos palses industriales asiaticos y la economla internacional: dimenciones practicas e 
implicaciones te6ricas", Documento de trabajo 8927, pp. 14 Y 15. 
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podria dar un impulso sin precedentes a la reactivaci6n capitalista 
asi fuera por la salida a la sobreproducci6n relativa de centenares 
de corporaciones. 

Yaqui permitanme una necesaria referencia al papel de los paises 
socialistas, a quienes los teoricos y analistas neoliberales -y no pocos 
autodenominados "progresistas"- dan por desaparecidos. 

Hay predicciones y grandes esfuerzos para que la VRSS se pola
quice y abandone los principios centrales que siempre movieron a sus 
fundadores, pero -pese a los errores, que ya no solo los enemigos sino 
los propios sovieticos se encargan de sacar a la luz- el socialismo real 
dista mucho de desaparecer. Pero hay confusion y diversionismo 
ideol6gico. 

No son "progresistas" quienes en aras de la transparencia y la li
bertad exigen volver a la antidemocracia de los monopolios y la 
anarquia de las pretendidas "libres fuerzas del mercado". 

El imperialismo sueiia -insisto- con un mercado abierto de 1 500 
millones de avidos consumidores pero estoy convencido que en los 
paises de denotado socialismo "real" existen pueblos que no renun
ciaran a 10 conquistado en seguridad social, educaci6n, salud, vivienda 
y sus aspiraciones ala realizaci6n plena del hombre en la colaboracion 
y la emulaci6n en vez de la competencia y la destrucci6n mutua, para 
lanzarse en contra de sus vecinos en pos de un automovil que 
probablemente ninguno vaya a tener 0 que, si. alguno 10 consigue, 
aumcntara en vez de resolver, la mayorfa de los problemas sociales. 

La manera de medir el desarrollo econ6mico debe cambiar 
pues los indicadores tradicionales no nos sirven de mucho y 
Europa, EVA, Jap6n, Alemania, Corea del Sur nos daran los bue
nos ejcmplos. 

No se puede negar que el poder y la riqueza en una cuantas 
manos, que cada dia son menos proporcionalmente, han logra
do llevar a las fuerzas productivas a un desarrollo nunca antes visto, 
que la aplicacion productiva de los resultados de la investigacion 
basica ha reducido los plazas para arrojar nuevas mcrcancias a la 
circulaci6n... que al poco tiempo se descubre que nunca debieron ser 
fabricadas. 

Esto ha conducido al derroche, al militarismo, a 1a concentraCion 
de la riqueza y ha colocado a la humanidad al borde de la destruccion, 
como 10 podemos constatar cotidianamente en esta Ciudad de Me
xico, a quien desean involucrar en los proyectos estrategicos trasna
cionales, porquc asf conviene a los grupos dominantes. 
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Las esperanzas depositadas en el futuro de la Cuenca del Pacifico 
estan muy lejos de disponer de un sustento real, por las condiciones 
objetivas y los imereses de cada pais de la regi6n. 

La meta no es crear uno, diez, 0 veinte Sudcoreas sino optimizar 
los esquemas productivos estadounidenses para competir con las 
firmas japonesas y de estas para competir por el mayor mercado de 
la historia. En otros terminos, ante las dificultades de una guerra 
de conquista se busca la expansi6n territorial productiva indirecta de 
los paises hegem6nicos, y los recursos naturales, fuerza de trabajo y 
cercania geografica hacen ideal a Mexico y otras naciones latino
americanas para lograrlo. 

En realidad, la Cuenca del Pacifico es, cada vez en mayor medida, 
el escenario de una confrontaci6n econ6mica estrategica entre Esta
dos Unidos yJap6n, en la cual, a diferencia de los resultados belicos 
de la Segunda Guerra Mundial, ahora esta siendo ganada por los 
orientales merced al envejecimiento comparativo de las tecnicas y 
metodos de organizaci6n estadounidenses. 

He aqui algunos resultados de la estrategia japonesa, forzada en 
parte por su caracter de pais desprovisto de materias primas y 
energeticos. 

El consumo de petr6leo crudo, por ejemplo, ha disminuido en 
un 25.7 por ciemo en terminos absolutos y casi un 40 por ciemo 
en relativos (por mil millones de yenes del PIB) Y el consumo 
aparente del acero en 12.4 y 28.8 respectivamente, entre 1980 y 1986. 

Igualmente, dentro de las importaciones de insumos industria
les es cada vez menor el peso de las materias primas, y mayor el 
de alimentos, bienes de consumo directo y productos quimicos, 10 
que revela adelantos en la racionalizaci6n, desde la perspectiva del 
Jap6n. 

Desde otro angulo, se ha sobreestimado el papel del sector externo 
en el crecimiemo de ese pais. 

Un estudio de la CEPAL indica que... "Las estadisticas de comer
cio exterior no tienden a confirmar la tesis de que el sector exportador 
ha sido el motor del crecimiento econ6mico del Jap6n. Pese a que 
el coeficiente de exportaci6n creci6 de 8.1 por demo en 1962 a 13.2 
por ciento en 1985, es todavia bastante bajo comparado con el 
de otros paises desarrollados, donde varia desde 20 por ciento en 
Francia hasta mas de 50 por dento en los Paises Bajos. 

Mientras para el conjunto de la eco"-smia el fJ.ctor exportaciones 
no representa una magnitud significativa, para algunos sectores de 
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la industria manufacturera el mercado externo tiene alta priori
dad".12 Sobre todo en comisiones (41 por ciento de su producci6n), 
motocicletas (63 por ciento), vehfculos de pasajeros (68 por ciento), 
autobuses y barcos (casi la totalidad) y televisores (83 por ciento). 

Estas tendencias estructurales del Jap6n tienen serias repercusio
nes en Latinoamerica, y no unicamente en la que corresponde al 
Pacifico. El estudio cepalino citado, con abundantes referencias 
empiricas, demustra que.. "se trata de un grupo reducido de paises 
latinoamericanos que poseen una estructura industrial relativa
mente desarrollada (Brasil, Mexico, Argentina, Chile, Peru, Vene
zuela). Ademas, sedan productos de escaso valor agregado y cuyos 
precios muestran una pronunciada tendencia a la baja en el largo 
plazo. 

Por 10 tanto, el aprovechamiento del ajuste industrial japones 
por los paises de America Latina tendrfa serias limitadones, tan
to geograficas como estructurales, y prevalecerfan los efectos negati
vos en la regi6n en su conjunto, debido a su vocaci6n periferica de 
exportadora de insumos b<1sicos para la industria."13 

De tal suerte, s610 queda, para los partidarios de la integraci6n de 
Mexico a este difundido programa de la Cuenca del Pacifico, la 
apertura total de sus estructuras geoecon6micas, en el papel de 
arrendatario, para que las empresas niponas las utilicen como pla
taformas de exportaci6n, con beneficios residuales en empleo y 
obtenci6n de divisas. 

El tercer -y ultimo proyecto trasnacional- que deseo exponer 
ante ustedes es el mas conocido pues es de vieja data y hasta ahora nos 
ha afectado en mayor medida. El viejo "sueno ameri.:ano" del mer
cado comun del norte del continente, del Suchiate hasta Alaska. 

Un colega canadiense comentaba hace algunos meses que el sue
no dorado de los empresarios de su pais era fundar una compania 
para luego vendersela a los estadounidenses. 

Es sabido que en Mexico esta es una situaci6n familiar, con el 
~gravante de que el producto de las ventas ira ala especulaci6n, a la 
compra de bienes rakes en Estados Unidos 0 algun paraiso fiscal, 0 
mas recientemente, a la compra de paraestatales a precios de ganga 
y asociados a empresas trasnacionales. 

12 Estudios t infoT11lts tit 14 CEPAL, num. 70, "La evoluci6n econ6mica del Jap6n y su impacto en
 
America Latina", Santiago, 1988, p. ) 9.
 
13 lbidtm, p. 75.
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Estas son las condiciones desiguales, asimetricas en las que se 
plantea la creaci6n del Mercado Comun Norteamericano, en el que 
participarian los tres norteIios del continente. 

A diferencia de la bipolaridad en la Cuenca del Pacifico, el diseiio 
de este tercer programa de integraci6n tiene un rnayor determinante 
geopoHtico con la finalidad de consolidar sistemas de seguridad 
intracontinental, ademas de las posibilidades efectivas de aumento en 
la disponibilidad de recursos basicos y fuerza de trabajo. 

Igualmente, en tanto Jap6n ha creado un poderoso cintur6n 
industrial y su poder financiero y productivo va en ascenso, en 
colaboracion con las burguesias de su regi6n de influencia, Estados 
Unidos no ve ni en Canada ni en Mexico y menos en el resto de 
America Latina, a posibles socios sino a una region conflictiva pese a 
que la ha considerado tradicionalmente como su patio trasero. 

Hacia el sur, se contemplan un grupo de paises empobrecidos, con 
una industria desmantelada, una agricultura en ruinas y grandes 
masas en la miseria, varios de ellos con movimientos insurgentes, 
quiza esponcineos pero en camino de organizacion. 

Y no podemos omitir que en el interior del pais mas rico del mundo 
existcn -con todas las diferencias guardadas- tantos miserables 
como la poblaci6n total de Centro America y que la produccion, 
importacion yconsumo de drogas se ha convertido en un problema de 
seguridad nacional, que alcanza a los mas altos drculos del poder 
economico y poHtico, con ingresos equivalentes a los de los mayores 
conglomerados trasnacionales. Estos son s610 algunos hechos presen
tes que deben ser considerados para cualquier calculo en la integra
cion con elnorte, una integraci6n que, desde el punto de vista practico 
se ha estado danc10 silenciosa pero efectivamente al menos desde la 
Scgunda Guerra Munc1ial. 

No insistire en la serie de dificultades de toda indole que existen 
entre los tres paises, mas graves y profundas entre Mexico y Estados 
Unidos, como las transferencias netas de riqueza hacia el segundo, 
por concepto de terminos de intercambio inequitativo, desequilibrios 
comerciales, pagos de intereses, regaHas, utilidades y otros rubros que 
en gran medida han trafdo como resultado el abultamiento impara
ble de la deuda externa mexicana, que por si misma constituye un 
riesgo para la soberanfa popular, con y sin integracion. 

Pero tampoco podemos caer en el reduccionismo aislacionista. 
Serra poco menos que ridfculo, insostenible prodamar un rompi
miento con el imperialismo pese a que conocemos, quiza no tan 
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profundamente como deseamos, los nocivos efectos que ha traido a 
nuestras sociedades, a nuestra America. 

Sin embargo, los proyectos trasnacionales de integracion nos 
siguen asignando un papd secundario, subordinado y dependiente 
en un mundo pensado pOl' ypara el gran capital, ante la complacencia 
y colaboracionismo de los grupos gouernantes locales. 

La retenci6n y uso productivo del ahorro interno no es ni sera 
posible insertando a Mexico -y a America Latina- en esos grandes 
proyectos estrategicos con objetivos y medios totalmente contradicto
rios a un destino nacional y mucho menos 10 sera si esa insercion se da 
en la forma pasiva que han estado permitiendo quienes allll retie
nen el poder economico y politico de la region, en su mayorfa 
formados en una concepcion econ6mica y poHtica exduyente de 
los intereses de los pueblos a los que dicen servir. 

Mientras se siga pensando que nuestro destino inevitable es la 
subordinacion, los crecientes pagos por tecnologia y metodos de 
producci6n y consumo trasnacional que no corresponden por 10 
general a las necesidades nacionales, en pocas palabras, que el unico 
camino es el que ya han recorrido los paises actualmente industriali
zados 0 en la lIamada etapa posindustrial unicamente lograremos 
tener una poblaci6n permanentemente frustrada. 

c:Realmente debemos modernizarnos en 141 imitaci6n burda y 
acrftica de los arquetipos estadounidenses, europeo,japones 0 mIn de 
algunos paises socialistas? 

En mi modesto juicio, somos capaces de encontrar nuestro propio 
camino de organizacion econ6mica, poHtica, social y cultural para dar 
satisfaccion a las necesidades de empleo, alimentacion, vivienda, 
educaci6n y ocio de nuestros compatriotas, en 141 unidad y colabora
cion internacional y popular, que de ninguna manera puede estar 
basado en esquemas dogmaticos y cuerpos pretendidamente teori
cos que han demostrado su fracaso a pesar de haber lIevado los me
canismos tecnologicos y administrativos a niveles de eficiencia jamas 
antes alcanzados. 

La Economia PoHtica, como instrumento de analisis y accion, 
puede y debe convertirse en la guia para un cambio radical, de
mocratico y popular en su esencia, pero riguroso y cientifico en su 
aplicacion. 
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