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INTRODUCCION 

Durante las décadas de los sesenta y setenta se fue forjando un proceso 

lento de maduracién de ta idea de la cooperacién econdmica regional en el area 

del Pacifico, misma que sin embargo todavia se encontraba subordinada a las 

concepciones o esquemas de seguridad prevalecientes en el marco bipolar. 

En los albores del siglo XXI, se perfila una nueva concepcién de las 

relaciones internacionales y, a partir de esta, una nueva configuraci6n distinta de 

las alianzas estratégicas, por lo que se reconoce la necesidad de alcanzar un 

acuerdo sistematico para una consulta a nivel multilateral que permitiera a las 

economias de la regién del Pacifico alcanzar una cooperacién efectiva en asuntos 

econémicos y comerciales, y que contribuyera a formular sus politicas econédmicas 

nacionales. 

Conforme crecia la interdependencia econdmica, en enero de 1989 el 

Primer Ministro de Australia, ef sefior Bob Hawke durante su discurso pronunciado 

en Seul, Reptblica de Corea, establecid un marco de cooperacién econémica 

regional. Posteriormente, durante la Reunién de Ministros de Economia y 

Relaciones Exteriores de varios paises del Pacifico, celebrada en Canberra, 

Australia, en noviembre de 1989, formalmente se establece ef Foro de 

Cooperacién Econémica Asia-Pacifico (APEC).



Este Foro no es un bloque regional, es una Comisién enfocada a fa 

Cooperacién Economica entre sus miembros sin nunguna obligatoriedad. 

Una de las peculiaridades del Foro es su informalidad y el alto nivel de 

quienes definen las politicas de largo plazo. Los objetivos de dicho Foro fueron 

presentados en la VII Reunién Ministerial, en Osaka, Japon, en noviembre de 

1995, estos son: liberalizacién y facilitacién del comercio y las inversiones para el 

afio 2010 en el caso de las economias industrializadas, y para el afio 2020 en el 

caso de las economias en desarrollo y fomentar la cooperacién cientifica y tecnica 

a fin de reducir la brecha en Jos niveles de desarrollo de la regién. 

Para México, el Foro de APEC representé una ocasién para instrumentar 

su politica de diversificacién y prefiguré una oportunidad para flevar a cabo 

negocios con la regi6én de Asia-Pacifico, actualmente la mas dinamica del planeta. 

En este momento la Cuenca def Pacifico se confirmé como un area 

prioritaria en tos esfuerzos de México por diversificar sus _ relaciones 

internacionales, por lo que, desde sus inicios un Foro de tal magnitud es potencial 

para su diversificacién real, fas 21 economias que participan, ofrecen 

complementariedad y oportunidades reales para el proyecto nacional mexicano, 

ademas, dicho Foro ofrece Ja capacidad de poder influir en el tipo de organizacién 

que mejor se ajuste a los intereses nacionales y a tener voz y voto en la



conformacién del mismo y de sus instrumentos, lo cual se facilita por su estructura 

flexible e informal. 

Ademas, de que México, puede estructurar su proceso de liberalizacién y 

facilitacion del comercio y ta inversién de conformidad con su_ situacién 

econdmica, nivel de desarrollo y crecimiento de sus sectores econdmicos, 

basandose en el principio de flexibilidad que constituye un elemento clave del 

Foro y que abarca todo el proceso. 

Por lo anterior, México pusé en practica una politica contemplada en dos 

fases, la primera, decide ingresar al Foro de APEC, formalizando su ingreso en la 

V Reunién Ministerial, celebrada en Seattle, Estados Unidos, en noviembre de 

1993, y la segunda fase, donde, con las acciones que lleve a cabo lograra tener y 

mantener una presencia vigorosa en fa regién Asia-Pacffico. 

En este sentido, lo interesante a destacar en la presente investigacién es el 

analisis que se hara sobre la estrategia que él o fos gobiernos de nuestro pais 

desarrollaron para lograr su insercién al Foro de APEC. 

Por lo que, el adoptar una conducta a seguir y como parte de ella, la 

elaboracién de una estrategia, implicd de entrada conciliar diferencias eventuales 

de criterios, estipular beneficios reciprocos, contar con buena disposicion, evaluar 

la capacidad con la que se cuenta, y determinar los momentos y tipo de acciones



a realizar, por lo que fue necesario definir una estrategia. 

Las ventajas que representa definir una estrategia, es porque técnicamente 

es la parte fundamental del proceso de politica exterior destinada a obtener un fin 

a corto, mediano y largo plazo, y marca la pauta para tomar las decisiones que 

desencadenaran las acciones, pero que ésta debera estar organizada conforme a 

un Plan General en cuyo conjunto quedaria comprendida la politica exterior del 

Estado. 

Destacando la importancia de la estrategia, en lo general sirve para la 

preparacién, organizaci6n y conduccién general de las acciones, con base en 

instrumentos y la capacidad de que se dispone para la consecusién de las metas 

planteadas. 

En lo particular, la estrategia prepara, organiza y conduce de forma general 

las acciones futuras, con base en diversos instrumentos, tales como: la 

identificacién del criterio primordial; la determinacion de los aspectos variables 

pertinentes en Ia situaci6n; la definicién de los objetivos a seguir; y la medicién de 

la capacidad del Estado. Su funcién es forjar planes, preparar las condiciones en 

las que se va a actuar, es la raz6n para que de manera general se lleven a cabo 

las acciones del Estado y da paso a la toma de decisiones, es decir, marca la 

puesta en practica de la politica exterior.



Para llegar a estas precisiones sobre estrategia, en primer termino, 

procederemos al planteamiento de la concepcién, el concepto y la definicién de la 

politica exterior con fa finalidad de ver las diferentes etapas que tiene el proceso 

de politica exterior y observar en que etapa se localiza. 

En segundo término, hacemos fa distincién entre el concepto de estrategia 

y el de tactica, con ef fin de hacer notar las posibles diferencias entre una y otra 

para evitar su confusion en ef manejo de ambos conceptos en la presente 

investigacién. 

En tercer término, identificaremos los componentes y la actividad de la 

estrategia, con el objeto de ver lo que da paso y sentido a la misma. 

En cuarto y ultimo término, conoceremos y evaluaremos lo que él © los 

gobiernos en su momento definieron dentro del Plan General de Politica Exterior 

como estrategia, posteriormente analizaremos la metodologia que se utilizo para 

actuar y tratar de alcanzar los objetivos predeterminados --la insercién de México 

al Foro de APEC y el lograr tener y mantener una presencia vigorosa en la region 

Asia-Pacifico-. 

Por Ultimo, proporcionaremos algunas posibles acciones que pueden 

tomarse en cuenta para que se cumpla el ultimo objetivo.



CAP. 1, DE LA CONCEPCION, EL CONCEPTO Y LA DEFINICION 

DE LA POLITICA EXTERIOR. 

4.1. Concepcién de la Politica Exterior 

Cuando nos detenemos a observar detalladamente la conducta de los 

Estados mas alla de sus fronteras nacionales, advertimos de manera explicita en 

algunos casos e implicita en otros, que todos lo hacen buscando la satisfaccién de 

algtin propésito o el togro de algun fin, de alguna meta, de algun objetivo. 

Asimismo, que en la gran mayoria de los casos, por no decir que en todos, 

se manifiesta la preocupacién de los Gobiernos por justificar sus acciones en 

términos de un beneficio para sus nacionales, lo cual lleva a pensar en que es la 

nacién la beneficiaria final de aquella conducta, y que es ella a quien 

supuestamente corresponde expresar sus deseos, preferencias o necesidades, 

mismas que los Gobiernos deben atender en el marco de sus competencias, de 

sus capacidades y de sus responsabilidades. Un proceso que, reflejara, 

obviamente, a naturaleza y practica de !as instituciones nacionales que 

conforman los sistemas politicos. Esto es, que el grado de representatividad, de 

legitimidad y de autenticidad de las preferencias populares, como elemento 

sustantivo de la politica exterior sera mayor en un régimen democratico, que en



aquel derivado de esquemas totalitarios que sustentan dichas manifestaciones a 

través de la interpretacién que unilateralmente hacen de las mismas. 

En ese sentido, es importante precisar la manera como se concibe en su 

conjunto el desarrollo de toda politica exterior. Por ejemplo, José Cabra Ybarra la 

concibe como ‘un proceso social y politico. Es un asunto constante que no puede ser 

separado y estudiado en todas sus ramificaciones en un momento determinado”.’ 

En tal virtud, el proceso de la politica exterior, segun el mismo autor, 

consiste en: la aplicacién repetida de una serie de criterios, relativamente 

constantes, a un molde infinitamente variable de factores de situacion, y en el 

ajuste subsiguiente de la conducta del estado, como resultado de las conclusiones 

alcanzadas en tal aplicacién. De acuerdo con lo anterior, et proceso de la politica 

exterior resulta circular e interminable. De otra parte, en tanto que proceso, 

presupone etapas en un orden ldgico y racional, orientadas hacia la consecucién 

de un fin predeterminado. En tal sentido, el mismo autor sefiala las siguientes 

etapas: 

1. El interés nacional, considerado como el criterio primordial, en cuyos 

términos el Estado juzga acerca de los factores internacionales de situacién, 

determina la preferencia relativa que conviene dar a la consecucién de diversos 

fines, y establece y valora las formas de conducta que adoptara, tiene como una 

‘ Cabra Ybarra, José German, “Apuntes del Seminario Teérico Metodolégico de Relaciones 

internacionales de México”, México, FCPyS, UNAM, Semestre 1997-2.



de sus fuentes, segtin algunos autores, lo que se ha dado llamar el mito del 

propésito nacional en los asuntos internacionales; conformado por esos valores 

de la politica exterior compartidos por la sociedad, cuyo agrandamiento maximo 

por parte del gobierno lo demanda un amplio sector de fa opinién publica. Otros lo 

ubican en el grupo de aquellos que practican la politica exterior, (el grupo de los 

que toman las decisiones) quienes, aunque forman parte de la sociedad que 

llamamos nacién, y como tal comparten ellos mismos el mito nacional, su 

perspicacia, su experiencia y su responsabilidad colectiva por la conducta que 

adopten, los induce a concebir ef interés nacional en forma distinta de como lo 

concibe la sociedad, y a aplicar en su formulacién criterios un tanto diferentes. 

2. La determinacién de los factores variables que son pertinentes a la 

situacién. Estos son infinitos en su numero y variedad, podemos contar entre ellos 

a todo aquello que ocurre en el ambito internacional. Sin embargo, con el fin de 

simplificar su manejo, se resumen en tres categorias generales. 

a) Aquellos que estan presentes en el ambito internacional en que opera el 

Estado, incluye factores fijos y variables, donde dicho medio es el origen de lo que 

se ha dado llamar el clima general de los asuntos internacionales del que fluyen 

una serie de supuestos de politica internacional, y en conjunto todo esto influye en 

las decisiones que los Estados toman y en los actos que emprenden. 

b) Aquellos derivados de ta conducta concreta asumida por otros Estados, y que 
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justifica determinada reaccién. Es decir, cada estado penetra en el campo de 

cualquier otro; al poner en practica su politica, se tropieza con la resistencia de 

otros Estados, de ahi que, cada forma de resistencia debe ser prevista con 

exactitud y es necesario discurrir medidas para enfrentarse a ellas; también cada 

estado debe dedicar gran parte de su capacidad a hacer frente a la politica de 

otros Estados, resistiendo, colaborando o adaptandose a las exigencias de su 

propio interés. 

c) La capacidad del propio Estado para entrar en accién, entiéndase por 

capacidad ta medida de aptitud de un Estado para hacer que otros estén de 

acuerdo con él acerca de asuntos que le interesan. 

3. La medicién de las variables por los criterios. Una vez que se han 

establecido los dos puntos basicos para el estudio de la politica exterior, interés 

nacional, y factores de situacién o medio internacional. Se pasa ai tercer paso del 

proceso, la medicién de los factores, o variables presentes en la sociedad 

internaciona!, tomando como base el criterio primordial establecido. Es en este 

paso donde se seleccionan los factores pertinentes a 1a situacion, es decir, los 

eventos o hechos de! medio internacional que puede afectar directamente al 

estado, desechando aquellos que por su naturaleza distinta no son de primordial 

importancia para el interés nacional. De esta manera se establece un marco 

mucho mas concreto en e! cual el Estado habra de trabajar en busca de lo que a 

él le interesa. 

11



4. La seleccién de un fin. Después de superar los pasos anteriores el 

estadista asigna un fin concreto a la politica exterior con el propdsito final de 

proteger o hacer crecer al interés nacional. José Cabra Ybarra considera que 

propésito “es aquel estado de situaciones o cosas que se desea que prevalezca en un 

momento dado”? El Estado, al establecer un fin o una meta, se fija un propésito es 

decir que con la consecucién de tal fin pretende alcanzar un estado de cosas que 

le sean benéfico. Los fines deben ser: concretos, claros, y flexibles. 

5. La preparacion de una estrategia, destinada a alcanzar tal fin, es decir, la 

preparacién, organizacién y conduccién general de las acciones, con base en los 

instrumentos y !a capacidad de que se dispone para la consecucién de las metas 

propuestas. En ese paso se debe hacer una revisién general de todo lo planteado 

hasta el momento para desechar aquello que, por no corresponder a las 

capacidades del Estado y por tanto ser irrealizable, no pueda ser parte de la 

politica exterior. Asi, es posible que se tenga que volver a realizar la planeacién o 

replantear el criterio inicialmente fijado con el propésito de establecer metas 

posibles acordadas con la capacidad del Estado. 

6. La decisién de obrar. Cuando ya se ha pasado todo el proceso de 

planeacién, llega el momento de tomar una decisidn, es decir de pasar a la parte 

activa de la politica exterior. En un plano ideal, todo el proceso de planeacién 

  

2 idem, sip 
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podria contar con la participacién de la masa nacional (en la formulacion del 

interés nacional) o de los érganos de participacién politica (en la fijacion de fines), 

en fa practica esto es muy dificil de ocurrir, pero la parte de las decisiones, y todas 

las posteriores, definitivamente es una facultad monopolizada por los funcionarios 

de! Estado, facultados expresamente para ello. La decision debe ser flexible y 

dinamica. 

7. La accion misma es fa parte mas evidente del proceso de politica 

exterior, pero, como se observ6, no es la unica, las acciones van a estar previstas 

en la planeacién de la estrategia, aunque también van a estar sujetas a 

modificacion, de acuerdo a las transformaciones de! medio internacional, las 

acciones, o las formas concretas de lograr lo propuesto. En el caso de la presente 

investigacién caeria en la categoria de Econémica, porque es la que se realiza a 

través del sistema de producci6n y distribucién con que cuenta el Estado. 

8. La evaluacién de los resultados de la conducta, en términos de los 

criterios originales. Una vez llevada a cabo la accién y recibido la respuesta del 

medio a que se dirigid se pasa al Ultimo paso del proceso, que es el evaluar los 

resultados que esta arroja, dichos resultados se mediran en términos del criterio 

originaimente propuesto y que dio origen a todo el proceso, es decir, al interés 

nacional, ello por supuesto con relacién a los fines o metas propuestos, debe 

tenerse en cuenta que el éxito 0 fracaso es relativo af criterio original, pero, la 

politica exterior que triunfa es aquella que hace crecer el concepto de interés 
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nacional. 

En virtud de esto, el proceso de la politica exterior parte del interés nacional 

y regresa a él para su evaluacion, por tal se dice que tal proceso resulta circular, e 

interminable. 

Por lo tanto, para el andlisis, estudio e incluso la formulacién de la politica 

exterior, concebida como un proceso social y politico, él cual se da mediante la 

aplicacién innumerable de diferentes manifestaciones del interés nacional, y 

debera ajustarse a un molde infinitamente variable de factores de situacién, y en 

el ajuste subsecuente de la conducta del Estado, como resultado de las 

conclusiones alcanzadas de tal aplicaci6n. 

Asi, aun las limitaciones naturales que puedan resultar de !a omisién de 

algunos aspectos no considerados y, de la necesaria profundizacién de los 

contenidos de los conceptos que resumen los pasos considerados en el proceso’ 

de fa politica exterior, el caracter procesal de esta concepcién ofrece un recurso 

  

practico para los fines del analisis, del estudio, de la prospecci6n y de una primera 

aproximacién en su formulacion. 

De todo lo anterior, concluimos por nuestra parte que: desde la perspectiva 

procesal aplicada a la politica exterior en su operatividad de conjunto, la estrategia 

tan solo es uno de ios pasos o momentos del mismo, que responde a la 
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necesidad de planear las acciones futuras del Estado en base a las condiciones 

percibidas en el medio internacional, producto del efecto transformador de los 

factores fijos y variables que en él concurren, medidas en términos de los fines a 

alcanzar por el Estado y conformados estos ultimos en base en los dictados del 

interés nacional. 

Es una visién secuencia! progresiva del proceso, !a estrategia dara paso a 

las decisiones, que atin cuando las hay en los distintos momentos del proceso, las 

que concurren en esta parte son las que de hecho marcan la puesta en practica 

de la politica exterior. 

15



1.2. Concepto de ta Politica Exterior 

Varias son las apreciaciones que se advierten en la tarea por explicar los 

elementos conceptuales de Ia politica exterior de los Estados para diferenciarla de 

otras funciones en fo que conllevaria a su definicién; como también, en la simple 

practica de expresar en palabras ta idea que de ella se tenga, con lo cual 

arribamos a la expresién de un concepto de la misma. 

Asi, a manera de ejemplo Gnicamente, tenemos autores como Rafael 

Calduch, quién conceptualiza a la politica exterior como “aquelia parte de fa politica 

general formada por elf conjunto de decisiones y actuaciones mediante fas cuales se 

definen tos objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o 

suspender sus relaciones con otros actores de fa sociedad intemacional™. Sobre este 

concepto se puede decir, que cabe entender como politica general (de! Estado) fa 

fusion de dos politicas, la interna y la externa. Sin embargo, parece poco 

razonable el que las decisiones y tas actuaciones definan los objetivos cuando 

éstos en realidad son metas que el Estado se propone alcanzar a través de 

acciones concretas. De ahi que sea clave pensar en sefalar el qué y después et 

como. 

Mientras que para Andrés Rozental, de manera genera! ‘la politica exterior 

es la variable externa del proyecto que toda nacién define en determinado momento de su 

2 Calduch Cervera, Rafael, Dinamica de la sociedad internacional, ed. Centro de estudios Ramon Areces, 

Madrid 1993, p. 4 
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desarrollo historico” Cabria preguntarse, esa variable externa de dénde surge, 

hacia donde se proyecta, para qué y como. Por tal razon el concepto resulta 

demasiado general y por tanto, limitado para explicar la actualidad del Estado en 

el exterior. 

Dada la generalidad de fos conceptos anteriores, se mencionan a 

continuacién diversos autores con una vision mas especifica al respecto, asi, 

Silvio Brucan, encuentra que ‘las metas que una nacién persigue mas alla de sus 

fronteras representan la extension de fos intereses nacionales en la escena 

internacionaf®, Una apreciacién que como se puede observar conforma una 

estructura integrada por metas cuyo origen y razon de ser estan en la extension 

de los intereses de la nacién y cuya realizacién habra de buscarse en la escena 

internacional. 

Conforme a ello cabe pensar, que en el concepto del citado autor, los 

intereses de la nacién se integran en lo que convencionalmente podriamos 

identificar con dos segmentos; uno, que flega a los limites del Estado para su 

satisfaccion, y otro a partir de ellos cuando las condiciones internas o la capacidad 

no bastan para alcanzar las metas propuestas en su propio espacio y la de 

proyectarse al escenario internacional. Asimismo, los conceptos, intereses de la 

nacién, metas y el escenario internacional, atin cuando sin especificarse quedan 

como conceptos en esta actividad de los Estados. 

4 Andrés Rozental, La politica exterior de México en la era de la modernidad, ed. FCE, México 1993, p. 9 
5 Brucan Silvio, The disolution of power, Alfred A. Knoff, Nueva York, 1971. 
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John Stoessinger, por su parte, en su obra “The might of nations”, afirma 

que ‘la politica exterior de una nacion es la expresion de su interés nacional frente al de 

otras naciones”® Una vision que no refieja la realidad de la competencia que puede 

resultar en aquellos casos en los que a intereses idénticos corresponden 

capacidades distintas entre los protagonistas hacia su satisfacci6én y, que bien 

puede conducir a la confrontacién o a la cooperacién en los espacios hacia los 

cuales la politica habra de proyectarse necesariamente. 

De to anterior resulta igualmente el caracter mundial de! interés nacional y 

ei campo natural donde la politica exterior se despliega. 

J.W. Burton, en su teoria de las Relaciones Internacionales, se limita a 

sefalar ta funcion de la politica exterior, la cual entiende “para promover y proteger 

fos intereses nacionales”.” 

J.B. Duroselle en su momento apunta hacia la superacién de las 

restricciones conceptuales al definirla como “la politica exterior, siendo una actividad 

continua por parte de un gobierno para modificar situaciones que estén fuera de sus 

competencias directas, se manifiesta necesariamente por una serie de decisiones”® 

  

© Stoessinger John, The might of nations, Random House, Nueva York, 1982. 

7 Burton J. W. Teoria General de las Relaciones Internacionales, UNAM, México, 1982. 

® Quroselle Jean B., L'o furior publique et la politique etrangere, AA.W., Les affaires estrateges, ed. 

Presses Universitares de France, Paris, 1959. 
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De ello derivamos el caracter permanente de fa politica exterior, es decir, 

no es de aquellas actividades que surjan en un momento determinado y analizar 

en otro supuestamente cuando obtiene un resultado, sea este de signo que sea, 

dentro de la caracteristica de la Relaciones Internacionales. En segundo tlugar, se 

enfatiza en el caracter reservado de la misma a los Estados, algo que en la 

actualidad se ha querido desvirtuar al incorporar a nuevos actores, entre otros, las 

organizaciones no gubernamentales, cuestionadas también a! no reunir ‘las 

respuestas necesarias para desarrollaria plenamente: capacidad juridica reconocida 

internacionalmente y capacidad politica plena, autonoma y eficaz”® 

E! caracter modificador de situaciones fuera de su competencia, segun el 

mismo autor, da a la politica exterior el caracter de auténtico factor de las 

telaciones internacionales al constituirse en un elemento susceptible de producir 

cambios al irrumpir en un orden o situacién determinada, que al modificarse 

previamente las causas ajenas a él o los actores, da pie a una reacci6n por la via 

de la politica exterior en busca de una compensacién a intereses 0 condiciones 

afectadas por la dinamica de él o los cambios en el clima de las relaciones 

internacionales. 

En ja misma referencia enfrentamos las decisiones que ubica como 

manifestacion de la politica exterior y que constituye un elemento importante de 

identificacion y a las que habra finalmente que ubicar en un momento determinado 

de la puesta en practica de la conducta internacional del Estado, determina sus 

  

® Calduch Cervera, Rafael, Op.Cit, p.4 
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fuentes, su funcién y su trascendencia. Con esto, damos algun sefialamiento en 

tanto que amplian la vision utilizada, misma que, en los distintos intentos de 

definicion se prohiben. 

Un concepto mas nos lo ofrece P.A. Reynolds “la politica exterior puede, por 

io tanto, ser ya definida como el conjunto de acciones de un Estado en sus relaciones con 

otras entidades que también actuan en la escena intemacional con el objeto, en principio, 

de promover el interés nacional”. 0 

Aparece, en primer término, la presentacién del término politica como 

sindénimo de accién, accién del Estado en relacién con sus semejantes; segundo, 

en aquel espacio donde confluyen las actuaciones estatales; y tercero, en la 

busqueda, cada uno, de lo que favorezca al interés de su naci6n. 

En este breve ejercicio de referencias en torno a la politica exterior en su 

variante de concepto, no podra faltar el pensamiento de quién hasta hace pocos 

afios ejercié gran influencia en este y otros aspectos de las relaciones 

internacionales H.J. Morgenthau. Para él, “La politica exterior es el instrumento del 

cual se valen los Estados para alcanzar determinados fines”."' 

Pero que, sin embargo, éstos dificilmente, sino es que finalmente, podrian 

alcanzarse si no es mediante la conquista del poder, aspecto inmediato éste 

  

° Reynolds, P.A. An introduction to Internationa relations, ed. Lugnman Group LTD., London, 1971. 

" Morgenthau Hans J., La lucha por el poder y la paz, ed. GEL, Buenos Aires, Argentina, 1986. 
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Ultimo, at cuai debera abocarse la accién exterior del Estado. 

En la linea del andlisis, la inclusi6n del poder como medio resulta novedoso 

alin cuando discutible a menos que, como ha ocurrido, se le asimile con la 

necesaria capacidad del Estado para llevar adelante sus propdsitos mas alla de 

sus propias fronteras, entrando en un terreno donde la discusién dentro de la 

disciplina es abundante y controvertida. 

José Cabra Ybarra menciona que la politica exterior, en su concepto, ‘la 

conforman fas actitudes que ef Estado asume y fas decisiones que toma frente a los 

demas Estados, para el logro de propésitos y fa satisfaccién de sus intereses 

nacionales”."? 

Finalmente, tomando en cuenta el incuestionable valor de las reflexiones 

anteriores, la expresién de nuestra idea sobre fa politica exterior se circunscribe a 

las decisiones y acciones, que toma y desarrolla el Estado mas alla de sus 

fronteras para la defensa de intereses y el logro de propdésitos nacionales. 

Ello, cabria agregar, preferentemente organizado conforme a un plan 

tacional en cuyo conjunto quedaria comprendida la politica exterior del Estado. 

Con él, la racionalidad la entendemos como el juicio al cual llega el responsable 

de dicha politica después de evaluar sus capacidades en funcién de las 

"2 Cabra Ybarra José, Op. Cit. s/p 
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condiciones imperantes en el entorno internacional y en la consecuente 

organizacién y planeacién de las acciones de una naturaleza determinada, hacia 

un espacio especifico y en un tiempo oportunamente decidido. Esto es, una 

estrategia, cuya importancia y funcién no se entenderia fuera de ser de ta politica 

exterior, la funcién que sistematicamente se le asigna, a quiénes se reserva, 

donde opera y que recursos debe desarrollar para tener mayores posibilidades de 

éxito. 

Con base en las aportaciones derivadas del analisis efectuado en el 

presente capitulo y a las reflexiones a que ellas nos han conducido, este sera el 

concepto que aplicaremos y desarrollaremos en el estudio del tema seleccionado, 

retomando su fundamentacién, lugar y funcién en el proceso. 

Finalmente, considerando las aportaciones anteriores, la expresion de 

nuestra idea sobre la politica exterior, esto es, ef concepto que servira de base a 

nuestros estudios, se circunscribe a las decisiones y acciones que toma y 

desarrolla el Estado mas alla de sus fronteras para el logro de sus propésitos 

nacionales, decisiones y acciones ordenadas, preferentemente, de forma racional 

en un esquema que a la postre identificara a la politica exterior. 
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1.3. Definicién de ia Politica Exterior 

Los intentos de definicién de fa politica exterior recorren varias instancias, 

procedimientos y valores de las acciones exteriores de los Estados, en un deseo 

por identificar aquello que la diferencie de otras actividades o disciplinas afines. 

Asi, consecuente con la naturaleza de la publicacién que la contiene, 

Edmundo Hernandez Vela y Salgado, en su Diccionario de Politica Internacional, 

define la politica exterior como ‘e! conjunto de politicas, decisiones y acciones, que 

integran un cuerpo de doctrina coherente y consistente, basado en principios claros, 

sdlidos e inmutables, forjados a través de su evolucién y experiencia histérica; 

permanentemente enriquecido y mejorado; por el que cada Estado u otro actor o sujeto 

de la sociedad internacional, define su conducta y establece metas en todos los campos 

de accién que trascienden sus fronteras o que pueden repercutir al interior de las suyas; y 

que es aplicado sistematicamente con el objeto de encauzar y aprovechar ef entomno 

internacional para el mejor cumplimiento de fos objetivos trazados en aras del bien 

general de la nacién y de su desarrolio durable, asi como de la busqueda del 

mantenimiento de relaciones armoniosas con el exterior’. '* 

Nos encontramos con una definicién que como tal se propone incorporar 

todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos, concurrentes en las 

acciones externas de los Estados. En este afan definitorio, gracias al amplio 

numero de elementos y circunstancias que incorpora, nos permite advertir la 

"> Hernandez Vela de Saigado, Edmundo, Dicctonario de Politica Internacional, ed. Porria, México 1996, 

cuarta edicion, p.425 
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diferencia para con otras disciplinas concurrentes en las _ relaciones 

internacionales. Sin embargo, pese a su extensién, algunas apreciaciones 

resultan derivadas de la politica y no parte sustantiva de ella. Asimismo, el término 

politica, mas alla de su concepcién amplia, esto es entendida en lo elemental 

como accién, resulta redundante, la politica exterior no se entiende como el 

conjunto de politicas. La politica exterior, es una en tanto que plan organizado 

conforme a su naturaleza procesal intrinseca, aun cuando apunte hacia 

actividades de indole diferente. 

Roberto Pefia, define a la politica exterior como “conformada por todas 

aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones que tiene un Estado mas alla de sus 

fronteras; fundamentadas en el interés nacional y en objetivos concretos; delimitadas por 

un proyecto especifico; basadas en la capacidad de negociacién internacional, y 

determinadas por los factores de situacién tanto internos como externos™. 

Considero que este concepto es impreciso al sefialar que son acciones, 

actitudes y decisiones las que debe tener un Estado frente a otros, basadas en el 

interés nacional y en metas que el Estado se propone alcanzar por medio de la 

aplicacion de una estrategia. Por lo tanto, es limitado para definir ‘a politica 

exterior. Ademas, resulta cuestionable el fundamentar los objetivos en las 

posiciones, actitudes y decisiones. La politica exterior, en nuestro concepto no 

tiene mas fundamento que los intereses de la nacién, ni mas legitimidad que 

cuando éstos se expresan por las vias que cada comunidad nacional se ha dado 

™“ Pefia Roberto, México y sus instrumentos de negociacién internacional, en Revista de Relaciones 

internacionales, num. 62, México, 1994., FCPyS, UNAM, p. 9 
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en su organizacion politica y social, ni mas representatividad que cuando dicho 

interés es el resultado de la expresi6n de las necesidades de la sociedad civil. 

Por ultimo, en el terreno de las referencias concretas y practicas, 

destacamos la visién del Maestro Seara Vazquez, quién al referirse a fa definicion 

de la politica exterior de México afirma que: ‘la formulacién de /a politica exterior de 

México tiende a la defensa de los intereses nacionales en el exterior, pero, como fa 

politica exterior de todos fos demas paises, muchas veces puede no coincidir con fos 

intereses nacionales, por ser el resultado de fuerzas particulares, diferentes y, a veces, 

cambiamos el interés nacional”. 

De la apreciacién anterior se deriva la reafirmacién de lo que ha venido 

siendo una constante en las distintas percepciones, la politica exterior de todo 

Estado tiende a la defensa de los intereses nacionales, agregando algo que 

resulta novedoso, a nivel de apunte, a considerar en el momento del estudio de 

casos, esto es, la congruencia entre la politica exterior y los intereses nacionales 

como una variable condicionable a! efecto de determinados factores internos 

concurrentes histéricamente en cada sociedad nacional. 

Finalmente, ante las dificultades que presenta cualquier intento de 

definicién, to visto en este apartado nos acerca a un esquema amplio en el que 

conceptos, circunstancias y condiciones aparecen en la percepcién de la 

subdisciplina. Algo que habremos de retomar en el desarrollo de nuestro trabajo 

dentro de tos capitulos subsiguientes. 

  

‘5 Seara Vazquez, Modesto, Politica Exterior de México, segunda edicién, ed. Harla, México 1984, p.25 
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CAP. 2. LA ESTRATEGIA EN LA POLITICA EXTERIOR. 

La estrategia, en tanto que elemento y momento de! proceso, se ubica 

después de la medicién de tas variables por los criterios, que ello presupone la 

planeacion de las acciones del Estado y la base para la toma de decisiones que 

desencadenaran las acciones, en !o que sera en si fa parte politica de la politica 

exterior. 

Ahora bien, todo ello exige una precisién, no tnicamente para diferenciarla 

de otros momentos de Ia politica exterior 0 actividades afines, sino para precisar 

sus propios contenidos y entender su funci6n. 

Finalmente, cabe advertir que, dadas las variantes que se observan en el 

concepto mismo, surge la necesidad de proceder al conocimiento de los mismos a 

partir de sus diversas conceptualizaciones. 
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2.1. El Concepto de Estrategia 

Para el mejor desarrollo del inciso, consideramos conveniente la precision 

previa respecto del primer término, el de concepto. Posteriormente, su 

especificidad, estrategia. En el primer caso encontramos que, concepto, ‘es fa idea 

concebida o formada por el entendimiento, la nocién de fo que se entiende por algo 

establecido’.* Para completar esta idea considero, que es la simple practica de 

expresar en palabras la idea que de él se tenga. 

En el segundo caso, el Diccionario de la Lengua Espafiola define en 

términos generales {a estrategia como “el arte de dirigir las operaciones militares, y lo 

que ésta traza para dirigir un asunto”."” Este concepto resulta general, por el hecho 

de que la estrategia implica no sdlo dirigir, sino que es la planeacion general de 

fas acciones, y técnicamente la parte fundamental del proceso de la politica 

exterior, destinada a alcanzar un fin. 

Asi, a manera de ejemplo tenemos autores como, Cabra Ybarra, quién 

conceptualiza a la estrategia como ‘la preparacién, organizacién y conduccién general 

de las acciones, con base en los instrumentos y la capacidad de que se dispone para la 

consecucién de las metas planteadas”.”” 

Aqui aparece ta preparacién, organizacion y conduccién general de las 

acciones para alcanzar un fin determinado, asi la estrategia es elaborada por 

  

‘8 Diccionario de ta lengua espafiola, ed. Portia, México 1979, décimo séptima edicién, p. 184 

* Ibidem, p. 310 
"? Cabra Ybarra, José, Op. Cit. sip 
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estadistas y tratadistas de un Estado. 

Por otra parte, para Roberto Pefia la estrategia es “un programa planeado de 

actividad, desarroflado por los creadores de decisiones de un estado frente a otros 

estados o entidades internacionales y encaminada a alcanzar metas especificas definidas 

en términos de los intereses nacionales.”"* La estrategia no es un programa, sino la 

planeacién general de las acciones por la cual se llega a un fin determinado, si 

bien desarrollado por los creadores de decisiones de un Estado frente a otros 

Estados (estadistas 0 tratadistas), pero siempre encaminada a alcanzar metas 

especificas. 

En base en consideraciones hechas anteriormente, considero como el 

concepto aplicable en el estudio del tema seleccionado, que la estrategia es un 

elemento del proceso de la Politica Exterior, y tecnicamente se ubica después de 

la medicién de las variables por los criterios, que ello presupone la planeacion de 

las acciones del Estado y la base para la toma de decisiones que 

desencadenaran las acciones, pero que ésta, debera estar organizada conforme a 

un plan racional en cuyo conjunto quedaria comprendida la politica exterior del 

Estado. Con él, la racionalidad ta entendemos como el juicio al cual llega el 

responsable de dicha politica después de evaluar sus capacidades en funcién de 

las condiciones imperantes en el entorno internacional y en la consecuente 

organizacion y planeacién de tas acciones de una naturaleza determinada, hacia 

un espacio especifico y en un tiempo oportunamente decidido. Esto es, una 

  

'® Pefia Roberto, Op. Cit., pp. 46-47 
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estrategia, cuya importancia y funcién no se entenderia fuera de ser de la Politica 

Exterior. 
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2.2. Concepto de Tactica 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, y ligado al concepto de 

estrategia se localiza la tactica, de ahi que sea conveniente establecer las 

diferencias entre una y otra para evitar su confusién en el manejo de ambos 

conceptos en el andlisis. 

En este sentido, el concepto de tactica segtin el Diccionario de fa lengua 

espafiola es “el arte que ensefia a poner en orden las cosas. Sistema especial que se 

emplea disimulada y habilmente para conseguir un fin. Rama del arte militar que regula ef 

modo de operar de fas fuerzas terrestres, navales y aéreas, ciencia de la conduccion del 

combate”. La diferencia que existe entre este concepto y el de estrategia es que 

el segundo es la planeacién general de las acciones de la politica exterior, 

respecto al primero es considerada como un sistema que se emplea habilmente 

para conseguir un fin, y aparece como el arte militar que regula el modo de operar 

de las fuerzas terrestres y aéreas, observando que la tactica es el medio que se 

utiliza para fa obtencion de un fin determinado. 

Con base en estas diferencias observamos que la estrategia sirve para 

planear, organizar y conducir las acciones generales de la Politica Exterior y ta 

tactica es e! medio empleado por motivos militares para conseguir un fin 

determinado. 

  

® Diccionario de ta lengua espasiola, Op. Cit. p. 726 
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Por lo tanto, para efectos de la presente investigacién, y de manera general 

se establecieron en e! capitulo primero dos objetivos de esta investigacion. El 

primero, es ver los elementos que dan forma al concepto de estrategia, y 

segundo, su funcién dentro del proceso de politica exterior. Este sera el tema a 

analizarse en é! capitulo siguiente. 
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CAP. 3. COMPONENTES Y FUNCION DE LA ESTRATEGIA EN LA 

POLITICA EXTERIOR. 

En el presente capitulo nos proponemos considerar uno de los elementos 

presentes en todo proyecto de politica exterior, la estrategia, ubicada dentro de la 

concepcidn procesal de la politica exterior como el momento que precede a la 

evaluacion del medio internacional en el que se propone actuar el Estado, 

producto del interactuar de los diversos factores y, que antecede, a la toma de 

decisiones por los responsables de la conducta exterior del Estado. 

En la practica, lo anterior presupone que México, en un momento 

determinado, atendiendo a tas demandas de importantes sectores de su 

poblacién, ve en el Foro de Cooperacién Economica Asia-Pacifico (APEC), la 

posibilidad de obtener los satisfactores que aquellas fe planteaban. 

Siempre en el plano tedrico, cabria suponer, que definidos los objetivos y 

evaluados los factores pertinentes en ta situacién hacia la cual habria de proyectar 

sus acciones futuras, las cuales tendrian como base una estrategia. 

De ahi que, atendiendo al propésito enunciado en el presente Capitulo, 

procederemos, en primer término a considerar las precisiones que nos fleven a la 

configuracién del concepto, su funcién y sus componentes, para, finalmente, 

intentar conocer y evatuar lo que él o los gobiernos en su momento definieron 

como tal. 
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3.1. El Concepto de Estrategia 

Al respecto, como se observé en el capitulo anterior, el Diccionario de la 

Lengua Espafiola, define en términos generales la estrategia como ‘el arte de dirigir 

. a . an na 
las operaciones militares, y lo que ésta traza para dirigir un asunto 2 Aun cuando, 

como puede apreciarse, referido al aspecto mititar, la definicién contiene tres 

conceptos que le dan una connotacién que convendria finalmente referir a nuestro 

tema a fin de determinar su funcionalidad 0 posible adecuaci6n. 

Asi, advertimos en primer término que las operaciones, que queremos 

entender cémo las acciones, se dirigen en base a fa estrategia, y que ésta a su 

vez es un arte. Aplicando to anterior a la politica exterior se puede afirmar que la 

conducta del Estado en este ambito no se desarrolla ni de manera anarquica ni 

improvisada, sino previamente ordenada conforme los lineamientos, condictones y 

formalidades que exige toda obra de arte. Sin embargo, hasta aqui, cabria 

preguntarnos dos cuestiones basicas. ;Cuales son una y otras? y ¢Hasta qué 

punto son aplicables a la politica exterior dadas sus particularidades especificas?. 

La falta de respuestas nos obliga a la busqueda de mayores precisiones. 

En la perspectiva de este propdsito, encontramos la referencia de Roberto 

Pefia para quien la estrategia es “un programa planeado de actividad, desarrollado por 

los creadores de decisiones de un estado frente a otros estados o entidades 

2) Diccionario de la Lengua Espafiola...Op. Cit. p. 310 
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internacionales y encaminada a alcanzar metas especificas definidas en términos de fos 

intereses nacionales.’’ Si bien se observa, segtin el autor, la estrategia no es un 

programa planeado de actividad, sino que es la base para preparar, conducir y 

organizar de manera general las acciones de forma ordenada con instrumentos 

idéneos y la capacidad de que dispone el Estado para llegar a un fin 

predeterminado. 

Mientras que Edmundo Hernandez-Vela Salgado define a la estrategia 

como ‘disciptina militar relativa a la preparacin, organizacion, y conduccién general de la 

guerra, tanto ofensiva como defensiva, con el objeto de derrotar al enemigo o impedir su 

victoria, tendiente a Hlevar fa iniciativa para enfrentarlo ventajosamente, aprovechar sus 

debilidades, privarfo de su libertad de accién y minimizar los riesgos’””. 

Si bien refirigndose al aspecto militar, de esta definicién destaco tres 

elementos que sirven para fa conformacion de nuestro tema. 

La estrategia como disciplina cuenta con un orden y tal ordenamiento esta 

dictada en términos de la preparacion, organizacion y conduccién general de la 

guerra, que entendemos cémo las acciones, con el establecimiento previo de 

objetivos y la evaluacién del medio internacional para alcanzar la satisfaccion de 

los criterios originatmente propuestos. 

  

22 Roberto Pela, Op. Cit, p. 46-47 

23 Hemandez-Vela Salgado, Edmundo, Op. Cit., p. 248-249 
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El Diccionario de Relaciones Internacionales define a la estrategia como “el 

desarrofio de un plan o estrategia para utilizar la capacidad del Estado para tratar los 

factores variables, a fin de alcanzar las metas” 

Esta definicién es vista como uno de los pasos importantes desde la 

perspectiva del proceso de la politica exterior. Donde se pretende hacer valer la 

capacidad del Estado como medio para cumplir con fas metas preestablecidas. 

Sin embargo, se debe ubicar el andlisis de la capacidad del Estado como un 

elemento fundamental de la estrategia para alcanzar las metas propuestas. 

Asimismo, en esta definicién, no se deben tratar los factores variables, al ser que 

de acuerdo al proceso de politica exterior, ya fueron analizados y posteriormente 

se dio una evaluacion del medio internacional para contar con un marco concreto 

donde el Estado ha de actuar. 

Considero importante elaborar una anotacién pertinente al caso de fa 

determinacién de elementos que limitan a la estrategia, asi el Diccionario de las 

Relaciones Internacionales define que ‘el término politica exterior puede aplicarse con 

mas exactitud para describir una sola situacién, asi como las actividades de un estado 

para alcanzar un objetivo limitado. En consecuencia, un estado debe proseguir muchas 

politicas, identificar muchas metas, preparar varias estrategias, valorar diversos tipos de 

capacidades e iniciar y valorar decisiones y actividades especificas™® 

  

24 Biano Jack C. Diccionario de Relaciones Internacionales, México, 1971, ed. Limusa Wiley, pp. 199-200 

25 Jack Plano, C,..Op. Cit, p. 200 
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Considero que técnicamente la Politica Exterior se identifica un proceso 

social y politico, como tal es constante, y no puede ser separado y estudiado en 

un momento determinado. 

Se circunscribe a las decisiones y acciones que toma y desarrolla el Estado 

mas alla de sus fronteras para la defensa de intereses y el logro de propositos 

nacionales. 

Por lo que, esta definicién resulta \imitada para nuestro estudio, aunque se 

rescata que un Estado conforme a su plan racional y en un tiempo oportunamente 

decidido plantea una estrategia, y como se mencion6 anteriormente un Estado, 

cteo importante subrayar, debe preparar varias estrategias con ta finalidad de 

darle la dimensién exacta a cada situacién en la que ha de actuar, la cual es 

eminentemente dinamica. 

Por otra parte, Rafael Calduch coloca a la estrategia como parte de! proceso 

decisorio para la formulacién de fa politica exterior. Aunque no proporciona un 

concepto claro y preciso, al respecto concibe que “dentro de la primera etapa se 

corresponde precisamente con ef proceso decisorio, es decir, con el conjunto de 

interacciones entre los diversos érganos politico-administrativos y grupos sociales del 

Estado, mediante los cuales se definen los objetivos y se eligen los medios necesarios 

para Hevar a cabo la politica exterior” 

  

8 Calduch Rafael, Op. Cit...p. 6-7 
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EI fin de mostrar el concepto anterior no es con el! objetivo de exponer el 

proceso para la elaboracién de la politica exterior, él cual ha quedado 

comprendido anteriormente, sino el de observar que segun Rafael Calduch 

"Goniec y Duroselle utilizan para designar las decisiones destinadas a determinar los fines 

u objetivos con el término de estrategia (politica) mientras que la eleccién de fos medios 

corresponde, a su juicio, a la tactica (potitica)””. 

Considero que la estrategia no es parte de la toma de decisiones sino que 

esta da paso a las decisiones que marcan la puesta en practica de la politica 

exterior. 

Por lo tanto este concepto carece de elementos que puedan aportar a la 

teferencia a nuestro tema. 

Ahora bien Rafae! Calduch continuando con su andlisis sobre la politica 

exterior menciona que en la segunda etapa para la elaboracién de ésta, se 

localiza la de su ejecucién y explica “la etapa de ejecucién se desarrolla a través de un 

conjunto de acciones sucesivas mediante las cuales el Estado intenta realizar la politica 

exterior previamente elaborada”®. 

En esta parte, identifico una connotacion que sustenta nuestro tema para 

determinar su funcionalidad y esta son las acciones, con base en la estrategia y, 

  

77 hidem, p.6 
ibid, p. 14 

37



sucesivamente, responde a la necesidad de su planeacion, conduccién y 

organizacién para obtener una politica exterior con miras a tograr la satisfaccién 

del interés nacional. 

Finalmente, Cabra Ybarra conceptualiza a la estrategia como ‘la preparacién, 

organizacién y conduccién general de fas acciones, con base en fos instrumentos y la 

capacidad de que se dispone para la consecucién de las metas planteadas™*. 

Técnicamente encontramos que la estrategia es la parte fundamental del 

proceso de la politica exterior, destinada a obtener un fin a corto, mediano y largo 

plazo. 

Conceptualmente, determinamos que la estrategia prepara, organiza y 

conduce de forma general las acciones futuras. Posteriormente localizo seis 

elementos que dan ta connotacién conveniente para referirnos a nuestro tema a 

fin de determinar su adecuacién. Estos son: primero, identificacién del criterio 

primordial; segundo, la determinacién de los factores variables pertinentes en la 

situacion; tercero, la definicién de tos objetivos a seguir; cuarto, la medicién de las 

variables por los criterios; quinto, la medicién de la capacidad del Estado, y ultimo, 

conformados estos en base en los dictados del interés nacional. 

Con base en las precisiones derivadas dei estudio realizado en el presente 

capitulo y a las consideraciones a que ellas nos han conducido, este sera el 

  

® Cabra Ybarra, José German, Op. Cit...s/p 
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concepto aplicable en el estudio del tema seleccionado, retomando su lugar y 

funcion primordial en el proceso de la Politica Exterior. 
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3.2. Componentes de la Estrategia 

Los componentes de Ia estrategia en un proyecto de Politica Exterior se 

presentan desde la perspectiva procesal aplicada a la politica exterior en su 

operatividad en conjunto, y estos son: el establecimiento de un criterio primordial; 

fijacion de los términos de los factores variables pertinentes a la situacién; 

determinacién de ta capacidad de estos factores, tomando como base el criterio 

originalmente planteado; asignacién de un fin concreto o establecimiento de 

objetivos; fijacién de un propésito pretendiendo alcanzar un estado de cosas que 

le sean benéfico; todo esto en su conjunto da paso y sentido a la estrategia. 

Cabe resaltar un elemento que a consideracién propia es primordial para 

darle sentido especifico a la estrategia, este es la capacidad del Estado. Al haber 

establecido un marco mucho mas concreto en el cual se habra de trabajar en 

busqueda de lo que le interesa, posteriormente cuando se establece la base para 

actuar, se debe hacer una revisién general de todo lo expuesto, para hacer a un 

lado lo que no corresponde a las disposiciones del Estado y por tanto ser 

irrealizable, lo que no puede ser parte de ta politica exterior. 

Por lo-tanto, se da la posibilidad de ejecutar de nueva cuenta la idealizacién 

© el replanteamiento del criterio fijado originalmente con la resolucién de disponer 

fines o metas posibles de acuerdo a la capacidad del Estado. 
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Teéricamente, estos elementos 0 componentes preceden a la estrategia 

dentro del proceso de politica exterior y por ende le dan sentido a la misma. 

Si bien, sabemos que de acuerdo a la idea que se ha venido manejando en 

esta investigacién sobre la politica exterior, esta debe estar preferentemente 

organizado conforme a un plan o proyecto y si la estrategia es parte fundamental 

del proceso de politica exterior y los elementos preceden a la formacion de esta, 

entonces deben ser comprendidos en dicho proyecto de politica exterior. 
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3.3. Funcién de ta estrategia 

La estrategia vista como uno de los pasos que conforman el proceso de 

politica exterior, conjunto de diversos componentes para darle un sentido, debe 

experimentar una reaccién, esto es la actividad particular que le corresponde, la 

cual puede describirse en cuatro pasos: 

Primero, forja los planes, segundo prepara las condiciones, tercero, es la 

causa, para que de manera general se lleven a cabo las acciones del Estado. Si 

bien, estas acciones son la parte mas evidente del proceso de politica exterior y fa 

forma concreta de lograr que se cumpla el criterio originalmente propuesto, como 

cuarto y Ultimo, da paso a la toma de decisiones, es decir, con esto se marca la 

puesta en practica de la politica exterior. 

Considerando !as contribuciones anteriores, el concepto de estrategia, su 

funcién y su componentes, serviran de base a nuestro estudio para el analisis 

sobre el intento de conocer y evaluar lo que el Gobierno Mexicano en su momento 

definid como tal. 
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CAP. 4. ESTRATEGIA DE MEXICO PARA LA INSERCION AL FORO 

DE COOPERACION ECONOMICA ASIA-PACIFICO (APEC). 

En el presente capitulo se presupone que México, en un momento 

especifico, atendiendo a la satisfaccién de intereses determinados decidié 

insertarse al Foro de Cooperacién Econdmica Asia-Pacifico (APEC). Se propuso 

mediante un Proyecto de Politica Exterior afcanzar un objetivo predeterminado. 

Teéricamente, cabria suponer que habia de principio, un interés primordial 

nacional, y a partir de él, que el Estado Mexicano habria de elaborar un juicio 

acerca de los factores pertinentes en Ja situacién dominante en aquellos 

momentos en el espacio donde habia de actuar, e inmediatamente después, 

establecer la conveniencia relativa para dar a la consecucién de determinados 

fines, para finalmente, adoptar una conducta a seguir, esto es, decidir una politica 

y como parte de ella, la elaboracién de una estrategia. 

Llegado a este punto, conforme a la metodologia utilizada en el capitulo 

anterior, se consideraré y evaluara lo que é! 0 los Gobiernos en su momento 

definieron como tal, cémo se aplicé para su ingreso y como se presenta en la 

dinamica que ofrece este Foro. 

® Cabra Ybarra, José German, Op, Cit...s/p 
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4.1. Estrategia de México 

En su Plan de Politica Exterior plasmado dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 1988-1994, tedricamente, cabria suponer que el Estado 

Mexicano se propuso alcanzar diversos fines, para lo cual deliberé acerca de los 

factores pertinentes a la situacién que imperaban en el ambito internacional en un 

momento determinado, definid los objetivos, realizo una evaluacién de las 

variables presentes en el medio internacional operante, evalué la capacidad del 

Estado, determin6 los pasos, los momentos y tipo de acciones a realizar, esto es 

definié una estrategia, misma que, siempre en la linea de la teoria, marcarian las 

pautas para las decisiones y las acciones posteriores, como corresponde a 

cualquier Gobierno que con el minimo de racionalidad tome en serio sus acciones 

hacia el exterior. 

Sin embargo, en la realidad desconocemos si el Gobierno de México aplico 

esta metodologia o cualquier otra, ya que la referencia que encontramos en este 

sentido aparece en el PND 1988-1994, en el cual se menciona como estrategia, 

en el capitulo de Politica Exterior, la diversificacion de las relaciones con el 

exterior. 

A partir de este sefialamiento surgen dos grandes interrogantes: 4Se trata 

en realidad de una estrategia, de un objetivo o de un medio? y Se puede hablar 

de una sola estrategia para objetivos distintes, como lo presupone la afirmacién 
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anterior?. Todo ello, a partir de la evidencia, en tanto a que el efecto de los 

factores internacionales configuran situaciones diferentes que inciden de manera 

diferente también en objetivos de naturaleza distinta. 

Por todo esto, en el sentido practico, se encuentra plasmada en el PND una 

estrategia, que planted el Gobierno Mexicano en su momento, ésta es “continuar 

los esfuerzos para lograr fa diversificacién de las relaciones politicas y econdémicas de 

México, con objeto de crear condiciones més equilibradas en las relaciones con el 

exterior”*". 

Teéricamente, conocemos cuales son los elementos que le dan sentido a la 

estrategia, ahora bien, para poder llevar a cabo su evaluacién, es necesario 

comparar los dos conceptos que se manejan, tanto tedrico como practico, sus 

componentes y su funci6n. 

De tal forma, conforme a los elementos plasmados en el PND 1988-1994, 

de manera general, se advierte una interpretacién muy apretada det interés 

nacional, “la defensa de la soberania y promover los objetivos establecidos en el PND” 32 

Conocemos que el interés nacional es importante por ser un elemento que 

da sentido a la estrategia y porque el proceso de politica exterior parte y regresa a 

é! para su evaluacién. Asi, éste es percibido por “el grupo de aquelfos que practican 

la politica exterior y dada su perspicacia, su experiencia y su responsabilidad colectiva 

™ Pian Nacional de Desarroflo 1988-1994, Seccién Politica Exterior, México 1988, p.29 

® Ibidem po 
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por la conducta adoptada, los induce a concebirlo en forma distinta de como seria 

concebido por la sociedad en su conjunto y aplican en su formutacién criterios muy 

diferentes. Por io tanto, consideramos que el interés nacional indica lo que nos conviene 

perseguir como sociedad en su conjunto”™? . 

Bajo este concepto, debe entenderse que la creacién del interés nacional 

se da de manera centralizada, donde puede originarse un tema de debate por el 

hecho de que este interés al ser nacional origina compromisos, responsabilidades 

y el efecto ldgico seria el ser elaborado por la sociedad en su conjunto. 

Pasando al analisis que se hizo sobre los factores variables en aquel 

momento, éstos se resumian en que el mundo habia sufrido diversas 

transformaciones. Al respecto se argumentd, “en fos albores del siglo XXI, se perfila 

una nueva concepcién de las relaciones intemacionales y, a partir de ésta, una 

configuracién distinta dé las alianzas estratégicas. México debe participar activamente en 

ese cambio, a fin de iniciar ef préximo siglo con firmeza. La distensién este-oeste y fa 

globalizacién de la economia han hecho obsoletas las concepciones tradicionales de 

seguridad y cooperacién. Estén surgiendo bloques distintos, que responden mas a 

razones econémicas y de geografia que a alianzas politicas”. 

Con esto, identificamos dos tendencias econdémicas que imperan a fin de 

siglo, la globalizacién y ta interdependencia, donde el Estado Mexicano para no 

quedarse fuera de fa globalizacién y 1a interdependencia economica, que estan 

  

® Cabra Ybarra, José German, Op, Cit. 
¥ Pian Nacional de Desarrollo 1988-1994, Op, Cit, p. 26 
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siendo un factor de reaccién, decide intensificar sus iniciativas politicas y 

econdémicas. 

Cabe aclarar que en la presente investigacién no se intentara analizar cada 

una de estas tendencias, de hecho consideramos importante hacer mencién de 

éstas, para ubicar el contexto internacional en el que a juicio del Estado Mexicano 

habria de actuar. 

Por lo anterior, existen diversas actividades que se utilizaron como parte de 

una estrategia con el objetivo de que México ingresara al Foro de APEC, una de 

ellas es que ‘tras /a gira que realizé el Presidente Salinas a tres paises de la Cuenca del 

Pacifico, se espera que México deje de depender de la economia estadounidense y que 

los lazos comerciales se fortalezcan con los paises econdmicamente poderosos como 

Japon y Australia”. 

Parece razonable enfatizar que una politica sustentada en abstracciones y 

buenos deseos sirve muy poco. Tampoco podemos engafiarnos pensando que 

vivimos en un mundo que se adaptard facilmente a nuestra voluntad. Por lo 

anterior, podemos analizar a manera de ejemplo tinicamente que “el voluntarismo a 

ultranza, sin una evaluacién de nuestro poder, acabaria por erosionar nuestra postura 

intemacional™. Esto es con Ia finalidad de observar que se debe evaluar el poder 

real con que cuenta el Estado Mexicano o de otra forma se continuara teniendo 

una mala imagen en el exterior, “fas mayores ventajas que los paises del Pacifico 

35 El Nacional, 10 de julio de 1990, p. 5 
% Juan de Olloqui, José, La Diplomacia Total, ed. FCE, México 1994, p. 33 
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Asiatico captan de nosotros son nuestros recursos naturales y el costo de la mano de 

obra barata” . 

En ese sentido, “ef Presidente Salinas anuncia que México fortaleceré su 

participacién en el APEC, ademas afirms que, tras concluir las negociaciones de fa Ronda 

Uruguay del GATT, México aprovechard fos acuerdos alcanzados para abrir nuevos 

mercados a la exportacién de productos nacionales. Aseguré que México buscaré ser 

miembro mas activo del APEC, dentro del cual promoveré el organismo que agrupa a los 

propios empresarios de la Cuenca del Pacifico. Ratificé también que el pais quiere un 

comercio con China y particularmente con Shanghai cada vez més libre y siempre 

justo™. 

Hay que tomar en cuenta que para efecto de la puesta en practica de la 

politica exterior es importante considerar lo que debe ser, lo que quisiera que 

fuera y lo que es, y olvidar esto ultimo seria trabajar en base a supuestos 

imaginarios. Debemos basarnos en nuestra realidad por dura que sea, evaluando 

el poder real del Estado Mexicano para actuar en el medio imperante. 

En esta parte, considero que el Estado Mexicano no elaboré una correcta 

medicién de las variables, y como resultado planted de manera general una 

estrategia que reaccionaba en su momento al medio internacional que se 

presentaba, cumpliendo mas con una formalidad que con un criterio anatitico. 

  

7 Roldan Acosta, Eduardo, Estrategia de la Politica Exterior de México hacia el Pacifico, en Revista de 

Relaciones Intemacionates, CRI, UNAM, abritjunio, México 1994, No. 62, p. 72 
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Como medio para poner en practica fa Politica Exterior se encuentra ta 

Diplomacia, la cual ha estado presente desde hace mucho tiempo y en el 

momento previo al ingreso se presenta que “México mantiene una amplia red de 

representaciones, integrada por diez embajadas residentes, cinco embajadas 

concurrentes, cuatro consulados generales, un instituto cultural, cuatro consejerias 

comerciales y oficinas de representacion de bancos en Hong Kong-China, Seal, Sidney, 

Tokio y Taipei de China”®. 

El que nuestras embajadas remitan informes politicos o adviertan de 

actividades comerciales, tiene poco sentido si no hay un procesamiento de la 

informacion para hacerla util. 

Si bien la diplomacia exige echar mano de todos fos medios a nuestro 

alcance para el logro de los objetivos de la politica exterior, esta actividad requiere 

de un medio para su justificacion y ésta se valid de la diversificacién vista como ‘a 

gran constante de nuestra politica exterior ha sido la busqueda de una mayor 

diversificacién de las relaciones econdmicas y politicas. Nuestra politica deberia ser lo 

que yo Hamo una politica de abanico, es decir, una politica que se sepa aprovechar todas 

nuestras dimensiones para edificar un programa mas flexible y abierto”° 

Después de la medicién de las variables y de la capacidad del poder real 

del Estado, pasamos al planteamiento de los objetivos, estos requieren de 

  

% £1 Financiero, Seccién Comercio Exterior, 20 de diciembre de 1993, p. 18 

3 Datos proporcionados por ta Secretaria de Relaciones Exteriores, Direccién General para Asuntos 

Econémicos con Asia-Pacifico y Norteamérica, México 1996. 

Juan de Olloqui, José, Op. Cit., pp. 26-27 
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politicas concretas disefiadas a partir de {a realidad internacional y las 

circunstancias econémicas, politicas y militares del Estado Mexicano. Los 

objetivos deben estar encaminados a producir resultados y para ello debe basarse 

en la realidad. Es necesario determinarlos con suma claridad, porque al no ser 

claros se derrochan recursos y se cae en errores, lo que en politica exterior es 

particularmente grave porque estos se arrastran por mucho tiempo y no es facil 

enmendarlos. 

Ademas de que no se puede hablar de un solo objetivo para situaciones 

diferentes, ya que estas situaciones estén configuradas por el efecto de los 

factores internacionales, por lo tanto, también deben manejarse diferentes 

estrategias y como ta! diferentes acciones para llevar a cabo una politica exterior 

con grandes resultados. 

Con base en las consideraciones anteriores y a las precisiones a que nos 

ha conducido fa evaluacién resultante de la comparaci6n entre el concepto teérico 

y el practico de la estrategia, lo imperante en nuestra investigacién es que los 

elementos que le dan sentido a la estrategia se ven limitados, por el hecho de que 

“existieron diversos factores externos derivados de fa conducta concreta asumida por los 

Estados, to cual justifica determinada reaccién, es decir, cada Estado penetra en el 

campo de cualquier otro; al poner en practica su politica, se tropieza con Ia resistencia de 

otros Estados, de ahi que, cada forma de resistencia debe ser prevista con exactitud y es 

necesario discurrir medidas para enfrentarse a ellas; también cada Estado debe dedicar 
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gran parte de su capacidad a hacer frente a la politica de otros Estados”. 

Esto es, ante las transformaciones y profundos cambios que estan 

ocurriendo en la sociedad internacional los Estados para no verse desplazados de 

estos cambios tienen que asumir determinada conducta, ia conducta del Estado 

Mexicano en un momento determinado (previo al ingreso al Foro de APEC, 1993) 

cumplié con una formalidad mas que con un criterio analitico y al cumplirse lo 

primero se da como consecuencia una limitaci6n de los elementos que sirven para 

elaborar una o varias estrategias. 

Por lo anterior, considero importante revaluar estas pautas y hacer un 

esfuerzo porque se cuenten con nuevos elementos que le den sentido a la 

elaboracién de una o varias estrategias, de manera general, estos son: la 

incursién de actores sociales, incorporacién de profesionales especialistas en las 

diversas areas concurrentes en la tematica general; y a la eliminacién de un 

centralismo, de una filosofia basica que por décadas ha perdurado. 

Asimismo, conocer que los objetivos deben estar encaminados a producir 

resultados y estos deben ser variados, por lo tanto, contar con estrategias, pero 

no como un medio para la realizacién de algo, sino para organizar, planear y 

conducir de manera general las acciones. 

Siendo la accion util para tomar en cuenta una atencién equilibrada y 

  

“" Cabra Ybarra, José German, Op, Cit. 
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adecuada de las diversas prioridades de la politica, en el PND 1988-1994 es 

considerada como geografica. A partir de ésta, es posible diferenciar las acciones 

de la politica exterior en cinco regiones: Fronteras, América Latina y el Caribe, 

paises desarrollados, Cuenca del Pacifico y otros paises en desarrollo. 

Observo que la estrategia al ser un medio para lograr la insercion de 

México al Foro de APEC, no fue congruente con el clima imperante como 

producto del efecto de los factores internacionales, porque los elementos con que 

fue elaborada no fueron suficientes, se localizé una presencia limitada de tos 

actores politicos, y la toma de decisiones se ubicé en un sistema centralista 

basada en una filosofia basica que por décadas ha perdurado. 

Aunque se lfogré, a pesar de cual fuere la estrategia que se siguid, la 

insercién de México al Foro de APEC, esto ha provocado un derroche de recursos 

y caer en algunos errores -marginaci6n, al desconocer el tema no se puede tener 

una presencia y participacién activa-, y sino se pone en marcha la elaboracién de 

varias estrategias ubicadas en lo que es y no en lo que nos gustaria que fuese, se 

seguiran arrastrando por mucho tiempo y no sera nada facil enmendar los errores 

cometidos. 

Por lo que, considero importante evaluar e! ingreso de México al Foro de 

APEC, retomando las consideraciones anteriores para observar hasta dénde 

estan llegando los errores © por el contrario, cabria hacerse una pregunta geste 

ingreso ofrece ventajas que todavia no se han canalizado adecuadamente?. 
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4.2. Insercién de México al Foro de APEC 

Con la accién a seguir, planteada en el PND 1988-1994, “con /os paises de la 

Cuenca del Pacifico se buscaré aprovechar fas oportunidades crecientes que sus 

sociedades ofrecen. Una mayor penetracién de México en la Cuenca es congruente con 

una politica de diversificacién y de ampliacién de mercados para las exportaciones y las 

importaciones de nuestro pais, y propiciaré el acceso a tecnologias més utiles para ef 

desarrollo. En esa zona se encuentra el pais con mayor superdvit financiero del mundo, 

que representa un enorme potencial como fuente de inversion y de enriquecimiento 

cultural para México”. 

Aqui la decisién a tomar por parte del Estado Mexicano, fue la de ingresar a 

los diferentes foros que conforman la Cuenca det Pacifico, en especial como 

miembro de pleno derecho al Foro de APEC. 

Por esto, ‘como resultado de dos afios de intensas gestiones diplomaticas, 

México logr6 el 18 de noviembre de 1993, su ingreso como miembro de pleno derecho en 

la Organizacién de Cooperacién Econémica Asia-Pacifico (APEC), el principal foro de 

concertacion politica, econédmica y comercial de la Cuenca del Pacifico. Lo anterior fue 

resuelto por ef pleno del Consejo de Ministros de los paises miembros durante la V 

Reunion Ministerial, celebrada en Seattle, Washington*®. 

“ Pian Nacional de Desarrollo, Op, Cit...p. 32 
‘3 Solana Femando, Comunicado de Prensa, Direccién Genera! de Informacién, Secretaria de Retaciones 

Exteriores, México 1997. 
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Ahora bien, consideramos importante sefialar lo que el Foro de APEC 

ofrece a México -con la excepcion de armar un juicio de valor acerca de tos 

beneficios que haya o pueda obtener dicho pais al ser parte del Foro-, con el 

objeto de ver la magnitud del compromiso adquirido y si la estrategia planteada en 

el PND 1988-1994 va acorde con este. 

El Foro ofrece a México oportunidades de capacitacién de recursos 

humanos; acceso oportuno a informacién econdmica y de perspectivas de la 

fegién que resultan importantes para la toma de decisiones; cooperacién en 

materia tecnolégica con instituciones a nivel mundia!; mejor aprovechamiento de 

los recursos humanos, energéticos y pesqueros; participacion en proyectos de 

infraestructura que redunden en disminucién de costos y elevacién de la 

competitividad de los participantes; el disefio de estrategias para elevar la 

productividad y eficiencia de las pequefias y medianas empresas. 

Al momento del ingreso, el reto para el Estado Mexicano fue buscar un 

equilibrio en los flujos transpacificos, mediante la ampliacion de sus intercambios 

econémicos con el fin de crear espacios para fos productos mexicanos en tan 

competidos mercados. 

Ademds de que las economias que participan en el Foro ofrecen 

complementariedad y oportunidades reales al proyecto mexicano, asi como su 

capacidad de influir en el tipo de organizacién que mejor se ajuste a las 
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necesidades nacionales. Debido a la estructura flexible e informal del Foro, se 

tiene voz y voto en la conformacién de! mismo y de sus instrumentos. 

Por {to tanto, consideramos necesario elaborar de manera general una 

evaluacion de fos resultados, caracterizados en positivos y negativos, con el fin de 

proporcionar una idea de lo que se logré al proceder de manera empirica y 

tradicional. 

Los resultados positivos arrojados fueron los siguientes: 

e Estadisticamente, encontramos que ‘Si bien ef comercio exterior de México con los 

palses asidticos de la Cuenca del Pacifico se ubicé durante 1993 en cerca de 9 mil 

millones de délares, lo que representé un incremento del 80 por ciento, comparado al 

id 

de 1988, estos mercados, representan mas oportunidades para México’ 

Encontramos que las cifras son positivas y que todo perfila para que el Estado 

Mexicano amplie sus oportunidades de diversificaci6n. 

* Se logré una diversificacién de las relaciones econémicas, “las economias de! 

Foro intercambian enormes volimenes de comercio, en 1993 fue 3.1 billones de 

délares, el 42% del comercio mundial, estos flujos representan actualmente para 

México ef 85% de su comercio total**, ampliandose asi el mercado de 

importaciones y exportaciones. 

  

‘ Roldan Acosta, Eduardo, Op, Cit...pp. 73-74 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Material proporcionado por la Direccién General de Asuntos 

Econémicos Asia-Pacifico y Norteamérica, México 1998. 
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« También se menciona que ‘la incorporacién de México al Grupo de paises de la 

Cuenca del Pacifico, significaré un crecimiento de entre 10 y 15% de las exportaciones 

no petroleras y de materias en el curso de los préximos 5 afios”®. 

e La Politica Exterior de Salinas de Gortari, en este como en la mayoria de tos 

casos, fue reactiva y pragmatica, debido a que se produjo un cambio cualitativo 

en la concepcién y ejecucién de la relacién de nuestro pais con el exterior. 

¢ Respecto a la concepcién tradicional que se tenia de la Politica Exterior y sus 

valores fundamentales, se observ que el resultado de mantener una presencia 

internacional fue instrumentado por !a cancillerfa, fo que permitid reafirmar la 

posicién internacional de México en asuntos de primera impertancia; y los 

resultados sobre sentar bases para una nueva vinculacién fueron buenos, 

porque se firma un Tratado de Libre Comercio, se ingresa a la Organizaci6n 

para la Cooperacién y el Desarrollo (OCDE) y al Foro de Cooperacién 

Econémica Asia-Pacifico (APEC). 

© ‘La imagen que se cred acerca de México retribuy6 mas a los deseos que a nuestra 

realidad. El Gobiemo Mexicano desarrollé una intensa campafia propagandistica, 

porque los centros de poder econémico y los organismos financieros internacionales 

consideraron a México como un pais confiable y empefiado en una reforma econémica 

y politica de grandes proporciones”’ . 

  

“ Excélsior, 12 de septiembre de 1990, p. 4/35 

47 Abella Armengol, Gloria, La politica exterior en la administracién de Carlos Salinas de Gortari: la 
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Lo anterior indica que no basta con tener la capacidad para realizar una 

accién ya que una politica sustentada en abstracciones y buenos deseos sirve de 

poco, aunque si bien se perciben logros como lo es !a entrada al Foro de APEC y 

la firma del Tratado de Libre Comercio, se debe presentar una evaluacién del 

poder real del Estado Mexicano para actuar en la sociedad internacional. 

Entre los resultados negativos estan los siguientes: 

e Existis una confusién en la concepcién de las metas fundamentales que 

deberian perseguirse, “Ei Gobiemo de Salinas de Gortari hizo una contribucién 

importante af romper el circulo vicioso donde se pretendia fa diversificacién de 

nuestras relaciones econémicas internacionales, sin que mediara antes la definicién de 

regias estables y duraderas con Estados Unidos; esto es un prerrequisito para que los 

europeos y fos asiéticos se interesen realmente por México. Pero en aras del TLC se 

marginaron los intereses y preocupaciones que expresaron en su momento europeos y 

asiéticos, se debilitaron las oportunidades iniciales para una diversificacion efectiva™’. 

Se puede observar la ausencia de una medicién adecuada de los factores 

internacionales que en su momento prevalecieron. 

« A nivel de discurs6 e! Estado Mexicano menciono que la diversificacién del 

  

propuesta de! cambio estructural, en Revista de Relaciones Internacionales, UNAM, FCPyS, Coordinacién 
de Relaciones Internacionlaes, abrit-junio, México 1994, No. 62, p. 62 
“ s7ékelyGabriel, México una estrategia internacional en el vacio, en Asia-Pacifico, ed. El Colegio de 
México, México 1995, p. 9 
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mismo avanz6 en el sector de exportaciones e importaciones -como se observo 

en los resultados positivos-, en contraparte y a manera de ejemplo menciono 

que ‘la OCDE considera que fa insuficiente infraestructura basica, la falta de redes de 

comercializacién eficaces, el limitado desarrolio de la investigacion, la capacitacion y 

los servicios de extension son los principales obstaculos para que en el pais se dé un 

ajuste estructural en el sector agropecuario que favorezca la diversificacién econémica 

en las zonas rurales. Sefiala que para que en el pais se alcancen los objetivos de la 

politica agricola impulsada con fa actual reforma econdmica, se requeriran no 

solamente medidas especificas bien localizadas, sino también un equilibrio adecuado 

entre fos objetivos def ajuste estructural, la lucha contra la pobreza, la proteccién del 

medio ambiente y la creacién de oportunidades de empleo econémicamente 

eficientes™. 

De acuerdo a lo anterior, observamos que el sector agropecuario exige una 

estrategia para desarrollar su infraestructura, ademas de que es necesario 

‘ alcanzar un equilibrio entre los objetives del ajuste estructural, la lucha contra el 

desempleo, contra la pobreza, y preservar el medio ambiente. Entonces al 

mantener este equilibrio, el Estado Mexicano podra plantearse en su realidad y 

actuar en el escenario internacional de acuerdo a su capacidad real. 

« La capacidad productiva del pais estuvo sujeta a lo que dict6 el interés de les 

grandes capitales, principalmente estadounidenses, por lo que hace que el 

Estado Mexicano sea vuinerable en su felacién con el exterior. 

  

“ La jomada, Seccién Jomada de! Campo, 30 de julio de 1997, p. 4 
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Estos resultados son una muestra de lo que se logré al actuar de manera 

tradicional y empirica. Por lo tanto, consideramos esencial subrayar que el Foro al 

ofrecer diversas oportunidades -mencionadas con anterioridad- el Estado 

Mexicano debe tener una presencia activa, para lo cual consideramos 

indispensable que se elaboren diversas estrategias, con base en el mejor manejo 

de fos elementos que fe dan sentido y por consecuencia plantear, dirigir y conducir 

de esa manera nuevas acciones. 

Por lo tanto, es importante ver en el préximo subcapitulo cual es la 

estrategia que se aplica en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo (1994-2000) 

para alcanzar los objetivos que el pais propuso mediante su participacién en el 

Foro de APEC, afios antes. 
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4.3. México en la dinamica del Foro de Cooperacion Econdémica Asia-Pacifico 

La estrategia que plantea e! Estado Mexicano en su PND 1994-2000, al ser 

ya parte del Foro es “diversificacion de nuestras relaciones con el mundo”.” 

Por principio cabe advertir que la estrategia planteada es fa misma que se 

utilizé en el sexenio pasado, se continda con la linea porque no se quiere quedar 

fuera del contexto internacional! imperante, la globalizacién y la interdependencia 

econémica, lo cual cabria hacernos pensar que tas condiciones de! medio 

internacional en lo general, ni las del propio Foro en particular no han cambiado 

de entonces a la fecha de inicio del actual régimen. 

Continuando con la metodologia aplicada en el capitulo anterior y en base a 

ia evaluacién que se hizo sobre {a estrategia en el apartado anterior, cabe precisar 

que no se puede hablar de una estrategia general para objetivos distintos, por que 

no se lograria la funcién de esta que es, la conduccién, la organizaci6n y la 

preparacién general de las acciones y por ende la consecucién de las metas 

propuestas. 

A lo que cabria preguntarse ¢Debe hacerse uso de nuevos elementos para 

elaborar varias estrategias, que organicen, conduzcan y preparen las acciones?. 

Para lograr que México tenga una presencia vigorosa en el Foro de APEC, 
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debe hacerse uso de nuevos elementos que ayuden a la elaboracion concreta y 

clara de varias estrategias para lograr tener una politica exitosa. Hipotéticamente 

los nuevos elementos son: 

* Participacion de diversos actores sociales y del gobierno, para que redefinan de 

manera sencilla, precisa y coherente cuales son los objetivos de México y las 

politicas que debemos instrumentar para alcanzartos. 

« tncorporar la participacién de profesionales especialistas en las diversas areas 

concurrentes en la tematica general. 

‘e Tratar de descentralizar la filosofia basica de quienes conducen la politica 

econémica y que no favorece para fa elaboracién de una estrategia donde el 

papel que desemperfia el Estado es esencial. 

* Teéricamente, apoyarse en la teoria de Lester Thurow *, que habla sobre las 

Ventajas Comparativas, donde el punto a tratar es que “el poder de las ideas” 

sera un factor determinante del éxito; y los gobiernos pueden desempefiar un 

papel clave financiando fa educacién, la capacitacién, la investigacién y el 

desarrollo. 

e De acuerdo al punto anterior, se debe ‘promover en la regién encuentros de la 

  

* Pian Nacional de Desarrollo 1994-2000, Secclén Soberania, México 1994, p. 3 
5' Thurow Lester, citado por Székely Gabriel, en “Asia Pacifico 1995", en el articulo México una estrategia 
internacional en el vacio, ed. El Colegio de México, México 1995, p. 14 
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cupula empresarial que permitan identificar las ventajas comparativas de los paises 

asiaticos y las prioridades de la economia mexicana”™, 

e Asimismo, “Promover fa realizacién de alianzas estratégicas y coinversiones entre 

empresarios asialicos y nacionales, tomando en cuenta tanto las ventajas 

comparativas de las empresas como fas ventajas geograficas regionales™”. 

Ahora bien para que las estrategias cumplan su funcién es necesario dejar 

asentado que, !a materializacién de las mismas sdélo es posible mediante acciones 

coordinadas que las tomen en cuenta dentro del Plan de Politica General, donde 

"las pretensiones son las de aprovechar cabalmente fa pertenencia de México a los 

principales foros econémicos de la regién, como la APEC, para promover el comercio, la 

inversion y las relaciones financieras con sus paises miembros, entre fos cuales se 

encuentran algunas economias mas dindmicas del mundo y cuyo papel internacional sera 

creciente en el futuro™. 

A lo que consideramos importante retomar que ‘la accién por ser la parte mas 

evidente de! proceso de politica exterior, pero, como se observe, no es Ia unica, fas 

acciones van a estar previstas en fa planeacién de la estrategia, aunque sujetas a 

moditicacién"=, conformandose en base a las condiciones percibidas en el medio 

internacional y marcando la puesta en practica de la politica exterior. 

  

®? Roldan Eduardo, “El Nuevo Entendimiento de México con el Pacifico Asiatico”, en Asia y Africa 1999, 

yol. XXXKI, No. 1, enero-abril, Méxica 1996, ed. El Colegio de México, p. 202 

Ibidem, p. 202 

54 PND, Op. Cit...p. 14 
Scabra Ybarra, José German, Op, Cit. 
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Dada la importancia de tas acciones dentro de! proceso de politica exterior, 

consideramos indispensable mencionar algunas lineas de accién que el Estado 

Mexicano deberia seguir o tomar en cuenta: 

« Observar que la regién Asia-Pacifico sea considerada como parte de una 

estrategia amplia que comprenda el espacio intemacional en su conjunto; 

¢ Para cumplir con et criterio originalmente propuesto -aprovechar cabalmente la 

pertenencia de México a los principales Foros econdmicos de la regién del 

Pacifico Asiatico- es necesario tener una presencia articulada e institucional en 

el exterior de las partes que estan involucradas con relaci6n al tema del Foro de 

APEC; 

« Aclarar la confusién sobre la concepcién de las metas fundamentales que 

deberian perseguirse durante el Gobiemo de Salinas, si bien se hizo una 

contribucién importante al romper el circulo vicioso donde se pretendia la 

"diversificacién" de nuestras relaciones econémicas internacionales, debe 

mediarse la definicién de reglas estables y duraderas con Estados Unidos, - 

visto en el subapartado anterior como un resultado positivo de la insercién de 

México al Foro de APEC--; 

e Considerar al aspecto multilateral como un elemento indispensable para 

mantener nuestra presencia en el mundo, “apoyar e! esfuerzo multilateral para la 

liberalizacién del comercio y las inversiones, manteniendo un balance entre fos 
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elementos proteccionistas que se originan en la organizacién industrial y en ciertas 

caracteristicas def sistema politico japonés; y el apresuramiento de Washington para 

establecer bloques econémicos regionales, donde ese pais tiene un mayor margen de 

maniobra que lo que antes goz6 en foros multilaterales como ef GATT para determinar 

fa agenda y las decisiones”™. 

¢ Tratar de que se de un equilibrio en las relaciones bilaterales y las relaciones 

multilaterales con la finalidad de mantener el margen de unién y mantener de 

esa forma nuestra presencia en la sociedad internacional, 

¢ Reformar el Acuerdo Presidencial que dio origen a fa Comision Mexicana para 

la Cuenca del Pacifico (CMCP), con miras a fortalecer sus instancias de 

coordinacién y al mismo tiempo dotarla de mayor flexibilidad, guardando un 

equilibrio entre los sectores gubernamental, empresarial y académico. Ademas, 

darte mayor funcionalidad con el fin de obtener mejor aprovechamiento en los 

foros de la Cuenca del Pacifico. 

De acuerdo a las apreciaciones que hace en su articulo Eduardo Roldan, 

consideramos pertinente mencionar algunos aspectos que el autor toma en 

cuenta para complementar las lineas de accién: 

e ‘Fomentar fos intercambios entre organismos de investigacién de! sector publico, 

empresas € instituciones de investigacién tecnolégica, 

  

% Székely Gabriel, Op, Cit, p. 11



Lograr una productividad mayor y mas eficiente mediante la revisién a fondo de la 

estrategia industrial de desarrollo, y que se traduzca en un Optima planeacién y control 

administrativo, financiero, contable, fiscal y productivo, que evite una deficiente 

seleccién y uso de ta tecnologia, e impulse ta capacitacién y el control de calidad de 

Sus productos; 

Multiplicar los esfuerzos de promocién, de intercambios comerciales, las oportunidades 

de inversion y de desarrollo turistico, mediante la participacién de los empresarios 

mexicanos, representantes de! gobierno, fos lideres de opinién, los expertos y fos 

profesionales de las areas relevantes de nuestros sectores prioritarios, 

Mantener una presencia permanente en oficinas de empresas mexicanas en centros 

estratégicos de Asia; 

invertir en la preparacién de mano de obra calificada; 

Otorgar todas las garantias posibles a los productores nacionales, y Hevar a cabo una 

regulacién conforme a tos principios de igualdad que se dan con la apertura comercial 

que vive nuestro pais. Se deben equilibrar los procedimientos tendientes a las 

practicas desieales y favorecer a los productores nacionales cuando exista una Clara 

prueba de dumping o de subsidios por parte de los productores externos; 

incrementar fa inversién para lograr puertos maritimos de primer nivel, que puedan 

participar con éxito en la dinaémica comercial actual; 

Apoyar con créditos a las pequefias y medianas industrias que enfrenten dificultades 
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para acceder a los mercados de exportacién, ya que no cuentan con la maquinaria y el 

personal capacitado adecuado que les permita la fabricacién de bienes y servicios 

competitivos” *, 

Pasado todo el proceso de planeacién, se paso a la parte activa de la 

politica, identificada por el momento en el cual se tomaron las decisiones. Una de 

estas decisiones, llevada a cabo por el Gobierno Mexicano, fue la de lograr una 

presencia vigorosa en el Foro de APEC. 

Por lo tanto, concluyé que la regién Asiatica es un area que ofrece amplias 

perspectivas para México, razon por la cual un replanteamiento del proceso 

llevado a cabo hasta ahora por dicho pais, sobre bases mas técnicas, tedricas, 

metodolégicas y plurales, puede contribuir a un incremento notable en la 

consecucién de los fines que en su momento se propusieron alcanzar nuestros 

gobiernos. 

5? Roldan Eduardo, Op, Cit., p. 202 
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CONCLUSIONES 

La conformacion de una nueva concepcién de las relaciones 

internacionales en los albores del siglo XXi dio paso a una nueva, a la vez que 

distinta configuracién de-las alianzas estratégicas. Entre ellas destaca la creacion 

sistematica de un Marco de Cooperacién Econémica en la region de Asia Pacifico, 

estructurado con el establecimiento del Foro de Cooperacién Econémica Asia 

Pacifico (APEC), el Consejo de Cooperacién Econémica del Pacifico (PECC), y el 

Consejo Econémico de la Cuenca del Pacifico (PBEC), con el objetivo de alcanzar 

una cooperacién efectiva entre las economias de la regién de Asia Pacifico en 

asuntos econdmicos y comerciales, y que contribuyera a alcanzar los objetivos de 

sus politicas econdémicas nacionales. 

Al observar la relevancia que estas alianzas estratégicas alcanzan en la 

region de Asia Pacifico y el objetivo que se pretende alcanzar en el Marco de 

Cooperacién Econémica, advertimos el interés de México y su decisién de 

participar en el Foro de Cooperacién Econémica de Asia Pacifico (APEC), por lo 

que ello representaba para alcanzar algunos de los fines de su politica exterior a 

través de su estrategia de “diversificacion de las relaciones internacionales” 

decidida para el periodo 1988-1994 y consignada en el correspondiente Plan 

Nacional de Desarrollo (PND). 

67



Las ventajas que, consecuentes con los fines que la politica exterior 

mexicana ‘se propuso alcanzar mediante su inclusién en dicho Foro, eran las 

siguientes: reducir los margenes de dependencia de sus mercados tradicionales; 

entrar en contacto con economias cuyos procesos de operacién facilitarian el 

intercambio de productos, capitales y tecnologia; aprovechar la 

complementariedad y las oportunidades reales que ofrecen dichas economias 

para el proyecto nacional mexicano; y finalmente, dar congruencia a los fines de 

su polittca con los imperativos nacionales identificados: la lucha contra el 

desempleo. contra la pobreza y la proteccion y/o preservacién del medio 

ambiente 

De acuerdo a la estructura flexible del Foro, la politica exterior mexicana ha 

aprovechado su capacidad para influir en el tipo de organizacidn que mejor se 

ajuste a sus intereses y a tener voz y voto en los trabajos del Foro de APEC, asi 

como en la operatividad de los instrumentos que lo conforman. 

Si bien la nueva concepcidn de las relaciones internacionales en este fin 

del milenio ha dado origen a la gestacidn de distintas alianzas estratégicas y como 

consecuencia de ello al surgimiento de bloques distintos apoyados en dos 

tendencias. la interdependencia econdmica y la globalizaci6n, identificados a su 

vez como auténticos factores de reaccién, los cuales han provocado 

paralelamente el que las naciones, para no verse desplazadas de dichos efectos 

decidan insertarse en esquemas amplios de participacién. Tal es el caso de 
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nuestro pais y su participacion en el Foro multicitado. 

Esta forma de comportamiento por parte de los Estados en ese nuevo 

conjunto de situaciones, ha servido como modelo en los diversos tipos de 

acciones llevadas a cabo en el ambito internacional provocando asimismo una 

reaccion. 

Dicha reaccién se ha dado, cuando un Estado penetra en el campo de 

interés de otro al ejecutar su politica, la respuesta bien puede ser favorable 

expresada en el establecimiento de practicas y mecanismos de cooperacion, o 

bien de oposicién anteponiendo obstaculos que impidan o por !o menos 

neutralizen las acciones de la contraparte; o finalmente, de indiferencia ante la 

intrascendencia de fines y acciones de otro u otros actores. 

De ahi que, el estadista al planear la politica que se propone desarrollar 

debe tomar en cuenta estas situaciones eventuales y preveerlas a partir de su 

capacidad para enfrentarlas. 

En el caso que nos ocupa resulta dificil afirmar o negar si se actud o no en 

tal sentido y mucho menos si se procedié o no a ta evaluacién de los términos de 

su capacidad, advirtiendo en cambio que, en el caso del Estado Mexicano, al 

ingresar al Foro de APEC, se cumplia basicamente con la formalidad sin un 

sustento analitico, situacién que dio como consecuencia, en un primer momento, a 

mantener una presencia que correspondia mas a deseos que a posibilidades 
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reales 

Dentro de las condiciones potencialmente favorables de caracter 

internacional que tomo en cuenta el Estado Mexicano al momento del ingreso a! 

Foro de APEC figuran las siguientes: estadisticamente se calcula que se 

incrementaria el comercio exterior comparado con afos anteriores; y que se 

fograria cumplir con la estrategia en materia de comercio exterior, al ampliarse el 

mercado de tmportaciones y exportaciones a través de futuras transacciones con 

los paises de la region de Asia Pacifico. Ello, en un esquema amplio de la politica 

comercial mexicana que comprendia !a firma del TLC con Estados Unidos y 

Canada y el ingreso a la OCDE, concluyendo en una nueva imagen con el exterior 

debido al cambio cualitativo en la concepcion y ejecucién de nuestras relaciones 

en fa sociedad internacional. 

Consecuentemente, el Estado Mexicano puso en practica dos acciones: en 

primer lugar, participar activamente en el Foro de APEC (1988-1994), y en 

segundo, tener y mantener una presencia vigorosa en la region de Asia Pacifico 

(1994-2000) A través de una politica que se habria de ir estructurando 

progresivamente mediante la incorporacién de los elementos sustantivos de la 

misma. Dicho de otra manera, se sabian o avizoraban al menos, los beneficios 

que mediante una participacion activa en el Foro se podrian alcanzar, habia el 

enunciado conceptual de como proceder: diversificando las relaciones 

internacionales de! pais, pero faltaba en término practico y real la determinacién 

de los factores fijos y variables presentes en el medio, la evaluacion de la 
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capacidad relativa para superar el efecto negativo de unos y aprovechar las 

ventajas de otros y finatmente su incorporacion en una linea de conducta que nos 

acercara con mayor certeza a los fines propuestos. Habia que subsanar las 

desventajas de la improvisacidn y el formalismo, mediante fa nacionalizacion del 

proceso 

Con todo io antes expuesto, del estudio de ambas situaciones en el marco 

de una sola politica, llegamos a identificar los siguientes aspectos: que la 

estrategia que México entendié y aplicd durante el periodo de 1988 a 1994, fue 

solo un medio para lograr alcanzar un objetivo predeterminado y que no es, sino 

hasta el periodo de 1994-2000 que aplica la estrategia delineada en e/ sexenio 

anterior. 

Que en ello, tardiamente se advierte la pretendida evaluacion del efecto 

transformador de diversos factores: una incorrecta evaluacion de las actividades 

que se desarrollaban en el medio internacional imperante; una limitacién en la 

utilizacion de los componentes --que dan sentido a la estrategia-- producto de 

diversas transformaciones y profundos cambios que se sucitaron en la sociedad 

internacional, por fo que, la conducta que el Estado Mexicano asumio en un 

momento determinado --previo al ingreso al Foro de APEC, 1993-- cumplio mas 

con una formalidad tedrica y conceptual, que con un criterio analitico; que existid 

una consideracién limitada de los actores politicos; y finalmente la toma de 

decisiones se basé en un sistema centralista basada en una filosofia que por 

décadas ha perdurado. 
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Por !o tanto, el actuar de manera empirica y tradicional provocé que de 

manera eventual se tuvieran las siguientes fallas y de forma reactiva algunas 

consecuencias: 

Al no localizarse una evaluacién del poder real con que contaba el Estado 

Mexicano para llevar a cabo la decisién de ingresar al Foro de APEC y teniendo 

una politica sustentada en abstracciones y buenos deseos, did como 

consecuencia, tener una mala imagen en el exterior, debido a que las mayores 

ventajas que se captaron fueron los recursos naturales y el costo de la mano de 

obra barata. 

Si bien la Diptomacia es un medio para poner en practica la politica exterior, 

el no canalizarse adecuadamente provoca una limitacién en el manejo de la 

informacion, por lo que los informes politicos y actividades comerciales que se 

manejan como una herramienta para la puesta en practica de la politica exterior, 

deben ser procesadas y darse a conocer con ia finalidad de hacer la informacion 

util, veraz y oportuna. 

Debido a que fa estrategia, nominalmente es un medio para lograr un 

objetivo, al no ser ésta congruente con el clima imperante como producto del 

efecto transformador de los factores internacionales y a la limitacion de los 

elementos para ser elaborada, provocé un derroche de recursos y caer en errores 

que pueden arrastrarse por mucho tiempo, como lo es el caso de la marginacién, 
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efecto que se dio al tener un profundo desconocimiento del tema. localizandose 

asi una presencia y una participacion limitada. 

En la actualidad no es dificil percatarnos de que !os errores contindan 

cometiendose, en la presente investigacién observamos que ta estrategia utilizada 

en la actual administracion del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) es la 

misma que la del sexenio pasado y como no se dio ningun cambio, se cree que la 

linea que se siguidé para no verse desplazado el Estado Mexicano fuera del 

contexto internacional imperante "la globalizacion e interdependencia econdémica" 

aun continua, lo que provoca que los errores sigan sin una solucion adecuada y 

no se aprovechen cabalmente las oportunidades reales que ofrecen ‘as 

economias que conforman el Foro de APEC. 

Sin embargo, pese a todo lo acontecido, se logré cumplir con el objetivo 

inmediato de fa politica sobre este particular en aquellos momentos: “el ingreso de 

México al Foro de Cooperacién Econémica Asia Pacifico”. Aunque la falta de los 

elementos ya mencionados con anterioridad a considerarse en la estrategia, han 

venido afectando en fa practica, la participacién de México en dicho Foro. 

De tal forma que, existe una participacion limitada, debido a Ia falta de 

presencia de actores sociales y politicos que puedan ayudar a redefinir de manera 

sencilla, precisa y coherente cuales son los objetivos de México y las politicas que 

deben instrumentarse para alcanzarias. 
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La falta en el flujo de la informacion provoca desconocimiento del tema y la 

version parcializada del mismo, atin cuando en términos practicos signifique tener 

una presencia y participacion escasa. 

Sin el debido flujo de la informacién, no existe la adecuada promocién en 

sectores de suma importancia, como lo es el sector empresarial, lo cual permitiria 

identificar ventajas comparativas que se tengan con los paises de la region Asia 

Pacifico y las diversas prioridades de la economia mexicana. 

También, se percibe una limitacién en los intercambios comerciales, en las 

oportunidades de inversion y de desarrollo turistico, si bien actualmente existen 

planes de desarrollo para estos sectores, sin la adecuada participacion de los 

empresarios, los representantes del gobierno, los lideres de opinion, los expertos 

y los profesionales especialistas en las diversas areas concurrentes en ta tematica 

general. no se obtendran los resultados que toda politica exterior exige: alcanzar 

los objetivos que a través de ella el Estado se propone conseguir en beneficio de 

la nacidn. 

Por ultimo, de acuerdo con Cabra Ybarra, concluimos que "la Politica Exterior 

se basa en las decisiones y acciones que toma y desarrolla el Estado mas alia de sus 

fronteras para la defensa dei interés y el logro de propdsitos nacionales, dichas 

decisiones y acciones, deben estar preferentemente ordenadas conforme a un Plan o 

Proyecto General, que en cada sexenio presidencial se debe de hacer, en cuyo conjunto 

quedaria comprendida la Politica Exterior del Estado, contando con una racionalidad, la 

cual entendemos como ta facultad para comprenderla, por la que el responsable de dicha 
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politica da a conocerla, después de evaluar y valorar sus capacidades en funcién de las 

circunstancias que se manifiestan en e! entorno internacional y en la firme ordenacion y 

planeacién de las acciones de una naturaleza determinada, hacia un espacio propio y en 

un tiempo oportunamente decidido. 

Esta ordenacién y planeacion se da gracias al beneficio que otorga la estrategia, 

cuya importancia y funcion no se entenderia fuera de ser de la politica exterior, y donde 

sus componentes preceden a la formacion de ésta, por lo que, la estrategia debe ser 

comprendida en dicho proyecto de politica exterior. 

Ademas, para que fas estrategias cumplan su funcién es necesario dejar asentado 

que la materializacién de las mismas sdlo es posible mediante acciones coordinadas que 

sean tomadas en cuenta dentro de dicho Plan de Politica General" 38 

Debido al analisis llevado a cabo en la presente investigacion, destacamos 

que es imperativo y propio de toda estrategia, no unicamente enunciarla sino 

ademas, mediante un seguimiento permanente del efecto de los factores que 

inciden en el medio en ef cual aquella habra de desarrollarse, hacia los ajustes 

firmantes. 

Si bien para lograr tener y mantener una presencia vigorosa en la region de 

Asia Pacifico, en especial en la tematica particular planteada en la actual 

investigaci6n, recomendamos la inclusién de mecanismos especificos de 

seguimiento y los ajustes consecuentes acordes con el proyecto de Politica 

  

* Cabra Ybarra. José German, Op. Cit., sip 
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Exterior, sobre bases mas técnicas, tedricas, metodolégicas y plurales, que 

puedan contribuir a un verdadero, notable y real incremento en el logro de los 

objetivos que en su momento se planteen en futuros procesos, de ésta o de otra 

naturaleza, que se pretenda emprender. 
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