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A mi mamá Elvirita: 

Gracias, por todo tu apoyo  a lo largo  de  todos  estos anos, 
que no fueron nada fk i les ,  
desde  el  momento en que un hijo se va, 
una  madre  sufre  mucho; yo diría que es  un dolor indescriprible. 

Tú sufriste y probablemente  sigues  haciéndolo, 
YO por mi parte, aunque  también he sufrido, 
siempre he tenido  la  seguridad  plena de tu apoyo, 
de  tu  comprensión,  de tu cariifo y de ru buen  consejo; 
siempre has estado en el  momento  oportuno, 
a pesar de  mis  constantes errores, nunca me has dado la  espalda 
y eso no se puede pagar con nada en éste mundo. 

Por eso, ahora que he terminado mi larga  carrera 
te  digo: iGracia mamd por esperarme tanto! 
¡Gracias por hacerme lo que soy h r a  el  momento! 
¡Gracias por tus sufrimientos, por tus desvelos. 
por tus cuidados, por los regarfos y los  consejos! 

Pienso 9ue para cualquier hijo en este mundo 
lo m& sagrado es su madre.. . yo afortunadamente, 
tengo UM madre. que sin  serlo por naturaleza. 
que sin  haberlo p d d o . .  . desde  hace  veintiocho &S 

no ha sabido ser otra  cosa.. . que la ntejor modre, 
que pudiera  tenerse.. . y solo me  resta  decirte; 
que te quiero  mucho y espem no fallarre 
para  cuando rú me  nccesires. 

Tu hGo: AlJonso 



A l  Sr. Juan José Gamh Olvem 
A la Sm. Martha Patricia Quiroz 

Por haberme brindado rodo su apoyo  desde el  inicio 
de  mi carrera, deposirando  roda su confianza en mí, 
y que a pesar  de nlis errores conlo  ser  humano. 
siempre me dieron su ayuda en  rodos los aspecros. 

A Uds. les  doy lm graeim por rodos  esos  momentos 
en que companimos injinidad de  momenfos, 
iGracius por llegar a considerarme incluso 
como U&. 10 llegaron a mencionar, un h o ~ !  
Jamás me hubiera imaginado enconrrar 
personas tan nobles y tan grandcs de coruzdn, 
y me brindaran su hogar y su cariiio. 

Ypor  eso  hoy  les  ofrezco  esrc scncilio recuerdo 
que para  mí ha signijicado un  enorme ~ S ~ U C I Z O  

y que espero  conserven a bien. 
Sin mh. se despide alguien que Ics quicrc. 
les  respeta y admira. 

Su amigo: AIJonso 
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es un  orden  arbitrario. 
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INTRODUCC16N 

Una  de las principales  razones  para  elaborar un  estudio  de la política  exterior de MBxico  con 

Chile  en los últimos 25 anos, obedece a la intencibn de encontrar  una  explicacibn al cambio  observable 

en la posicidn  de  MBxico hada Am4rica  Latina  en la década  de los noventa.  Consideramos  que  el  caso 

de  Chile  puede  ser  ejemplar  para  hablar  de  las  relaciones  de MBxico con  el  sur  del  continente. 

Pretendemos  centrar  nuestra  investigacibn  en los anos  recientes  a  partir de la &cada de los 
setenta, periodo en  el que se nota  un cambio en la política exterior  mexicana  en  el  cual  Chile  juega  un 

papel  importante.  Hasta  antes de esa W d a  los gobiernos  disenaban  su  politica  exterior  con  base  en 

dos aspectos  fundamentales : primero,  en los principios de  no  intervencibn,  igualdad jurídica de los 
estados, autadeterinacibn de los pueblos y solucibn  pacifica  de  controversias; y segundo,  en la 

evaluacibn  propia de los temas y problemas mis relevantes de la política internacional. 

Sin embargo debemos menaonar  que  en  esos  snos la partiapadbn de  México  en  el  Bmbito 

internadonal  denota un w a r  aislacionista,  porque  aun  cuando  nuestro  pais  propugnaba  por  una 

hermandad  latinoamericana y participaba  activamente  en los t rahos de los organismos 

internacionales,  rehuia  a  pertenecer  a  grupos  obloques  que podan limitar  en un  momento  dado  su 

libertad de  accibn y decisibn. 

Desde mi punto  de  vista, la pditica exterior  de  Mbxico  hacia  America  Latina  en  el  sexenio  del 

presidente Carlos Salinas  de G o r t a r i ,  se entiende como un  instrumento  de la politica interna,  la  cual 

debe estar  integrada  al  repertorio de  medidas  del  Estado  mexicano para  promover  el  desarrollo y la 

prosperidad  interna;  pues  el  comercio  exterior es un  estimulo de la actividad  econbmica  general,  por los 
que la  prosperidad  depende  en  buena  medida de  encontrar  nuevos y mejores  mercados. 
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Los úlmos cuatro  gobiernos de  México  comparten  una  visión  general  de lo que  debe  de  ser  el 

papel de Mxico en  el  mundo:  un  pais  que debe de participar  activamente  en  las  discusiones  de los 

problemas  que  afligen  a  un  mundo  cada  dia  mas  interdependiente . Sin embargo  a lo largo de esos 

cuatro perlodos gubernamentales  ha  habido  diferentes  concepciones  de la realidad  internacional y de 

las  estrategias  a  seguir.  Asi, de la identificaci6n de Mxico en los paises d e l  Tercer  Mundo se transit6 

hacia  el redamo del  reconocimiento como potencia  regional  hasta Hegar al  acercamiento  con los 

Estados  Unidos,  en lo que  significa  el  giro  mas  importante  en  Bste  periodo. 

Sin  embargo,  ese  acercamiento  a  Estados  Unidos  incluye  simuMneamente un  replanteamiento 

de las  relaciones  en  el  resto  del  mundo y, en  particular,  con  America  Latina. Y es  precisamente  este 

punto  uno de los mas  importantes  en la realizaci6n de este  tesina, poder establecer  las  diferencias, 

dtodos, proyectos y consecuencias de la nueva  política  exterior de  Mbxxico  con N r i c a  Latina  a  partir 

del  ejemplo  chileno. 

El caso concreto y particular de nuestro  trabajo  son l a s  relaciones Mxico-Chile durante el 
periodo 1970-1994, por razones  hist6ricas,  nuestro vedno del  sur  ha sido uno  de los allegados  a 

nuestra poiitica exterior,  sobre todo en  materia  cultural  y  ahora  en  el  comercio.  Sin  embargo,  el g o l p e  

mili dirigido por Augusto  Pinochet deja a  estos dos paises. 

Encontramos  en  este  periodo  un  Mexico  que  pretende  una  apertura  gradual  de la política 

exterior  dande  se  pueden  distinguir dos momentos:  uno  de caraer  propositivo y a  la  vez  agresivo;  por 

otro  lado  uno de caracter  defensivo. 

En el primero, las iniciativas de la  política  exterior del Presidente  Luis  Echeverria  y JosB Lbpez 

Portillo  estdn  guiadas por el prop6sito de  encontrar un  lugar  privilegiado  para  Mexico  lanzando  una 

nueva  propuesta  que va encaminada  a  obtener  un  cierto  liderazgo..  Asi,el  Presidente Echeveria, funda 

esta  posici6n  en  la  audacia  retbrica,  en  las  posiciones  anticolonialistas,  en  el  enfrentamiento Norte-Sur, 

tal como aria Olga  Pellicer  de  Brody, 'en la pura  denuncia  moral".  México  se  presenta como un  lider 

4 



del  Tercer  Mundo,  dispuesto  a  desafiar la hegemonia de las dos superpotencias  por  medio de 

iniciativas  discutidas  ampliamente  en la Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas. 

Por  su  parte el gobierno del presidente Lopez Portillo  busca el reconocimiento  del pais como 

potencia  media  y  para  ello  se  apoya  en la riqueza  natural  del petrbleo, as¡ como en su labor de 

convencimiento de que le corresponde  administrar  una  'nueva  grandeza  mexicana'.  Muestra de esta 

nueva  posici6n  es  la  participaci6n de  MBxico  en el Consejo de Seguridad de la ONU, de 1980 a 1981, 

que representa  el  abandono de las  tradiaones de la política  exterior  mexicana, la cual  había  aceptado 

pagar  el  precio de defender  las  causas  justas y presentar  propuestas  conciliadoras que  no  fueran 

suyas,  con tal de no involucrarse  en  las  disputas de la  guerra  fría . 

Encontramos,  adembs,  rupturas de la politica  exterior  mexicana,.  Una de las m& notables  fue 

las que  dictaron la politica  hacia el golpe militar de  Augusto  Pinochet  en  septiembre  de 1973, la 

denuncia  del  franquismo por el presidente Echeveria y la manera como condiciono el establecimiento 

de relaciones  diplomaticas  con  Espana  a  un  cambio  de  gobierno. 

Por su parte d presidente Lbpez Portillo,  abandono los principios  tradicionales de la politica 

exterior  mexicana,  en lo particular  en lo referente  a la no intervenabn,  cuando firm6 el  comunicado 

franco-mexicano  a prop6sito de los conflictos  internos  en El Salvador. 

El segundo  momento de este  proceso  tiene un tono defensivo  que  nos  demuestra  las  dificiles 

condidones  en  que se encontraba  nuestro pais hacia fines de 1981. Para  esta  epoca  MBxico  empieza 

a buscar una.politica  exterior  orientada  hacia los Estados  Unidos,  reconocibndolo  no  como  un  pais 

poderoso,  sino como un socio con el cual  se  pueden  hacer  negocios bertbficos para ambos. 

Para  llevar  a  cabo  esta  nueva  relacibn,  se  amplia la agenda  a  discutir  entre  ambas  naciones y 

se reduce  la  tendencia  a  tratar  a  los  Estados  Unidos  por  medio  de  organismos  multinacionales y de la 

defensa  de  principios  universales. 
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La defensa de la soberanía  adquiere  dimensiones  concretas  en el trato  directo  entre los dos 

países  separados  por  tan  profundas asimtrías e  irremediablemente  vinculados.  Por  eso  decimos  que 

la política  exterior  adquiere  un  tono  defensivo,  no s610 porque  se  reconoce  que el proyecto de 

desarrollo  mexicano  esta  ligado  al  contexto  internacional, sino tambiBn,  porque la economia  mexicana 

vive  entre 1982 y 1988 una  de las peores crisis de  recesi6n y endeudamiento  que  comprometen  su 

estabilidad  política. 

Por eso la importancia  de  Centroam4rica y la participaci6n  de  nuestro  pais  en el Grupo 

Contadora , que  obedecía al inter& de estabilizar el Brea,  pues un conflicto  de caraer  regional 

hubiera  podido  tener  efectos  extraordinariamente  perturbadores  en  nuestro  país. 

Enmarcado  en Bsta proMematica  debe  entenderse la búsqueda  de  mejores  relaciones  con 

Estados  Unidos,  misma  que  llev6  a la firma  del  Tratado  de  Libre Comercio (TLC)  entre  Estados  Unidos, 

CanadB y MBxico, el cual  forma  parte  de  una  propuesta  global y encaminada  a la llamada  'Iniciativa  de 

las A m 6 r i c a s n ,  la cual  pretende la  confomad6n de  un  nuevo  bloque  comercial  que  pueda  competir con 

el resto de la uniones  econ6micas  regionales. 

En  este  caso, Chile es el pr6ximo pais que podria ingresar al TLC,  aunque no debemos 

olvidar que  ya anteriormente algunos paises latinoamericanos tenían el firme prop6sito de 

conformar y aplicar proyectos de colaboracibn econdmica continental (como Chile y Brasil),para 

lograr mejores condiciones de intercambio con los paises industrializados. 

A s í ,  nuestra  primera  hip6tesis  plantea  que: ' el cambio  de la política exterior mexicana 

obedece  a la transicibn política que vive el  pais y la apertura econ6mica orientada por el Estado. 

Como  segunda  hip6tesis  planteamos  que: El compromiso  mexicano  en el caso chileno es 

iniciar una integracibn econ6mica, que permita fortalecer su posici6n en  América Latina y frente a 

los Estados Unidos. 
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El papel de Chile  en  este  proyecto es  ser la punta de lanza, el contacto  es Mkxico, pues las 

razones históricas lo exigen as¡, el resultado puede ser muy positivo si en realidad se logra una 

verdadera  integracibn, pero a la vez  puede ser adverso para los paises latinoamericanos ya que 

la apertura comercial y la internacionalización presupone  sociedades  capaces  de  asimilar  una 

cultura política mhs plural y competitiva.' 

En el primer  capitulo de este  trabajo  presentamos  un  panordma histdrico de las  relaciones 

bilaterales  entre  Mdxico y Chile  que  nos  sirve  para  situar  esta  relacibn.  Cabe  destacar  el  trabajo  de 

archivo  que  se  llevo  a cabo para  realizarlo 

En  el  segundo  capitulo,  hacemos  referencia  al  acercamiento  entre los dos paises  en  la  dkcada 

de los setenta  con los gobiernos  de  Luis  Echeverria y Salvador  Allende,  el  cual  se  verá  interrumpido 

por  el  golpe  militar  en  Chile  dirigido  por  Augusto  Pinochet.  Esto  nos  llevó  al  análisis de un  nuevo 

acercamiento  con el exilio de chilenos  en  MQico.  Aquí  cabe  destacar  las  entrevistas  que se realizaron 

con  personas  que  vivieron el exilio.  Por lo tanto  queremos  agradecer  a  todas y cada  una de las 

personas  que  colaboraron  en la elaboracibn de este  trabajo,  ya  que  sin  su  colaboracidn no  se  hubiera 

podido  llevar  a  cabo . 

En el tercer  y irltimo capitulo  hacemos  un  analisis de las  economias de los dos paises;  primero 

por  separado  y  luego  un  analisis  binario.  En  ocasiones  abordamos  algunos  aspectos  realmente 

econdmicos  porque  nos pareciid pertinente  elaborarlo asi para  un  mejor  entendimiento. 

Por ~l!jmo y  despues de nuestras  conclusiones  agregamos  un  anexo que  en realidad  es  una 

copia  fiel de ACE ( Acuerdo de Complementacidn  Econ6mica ), esto  en  razon de poner  en  contacto 

con  uds.  Dicho  documento  para  cualquier  aclaracibn  en  torno  al  capitulo  nirmero  tres. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES  HISTORICOS 

1.1 Las relaciones MBxico - Chile en el siglo XIX. 

Durante el proceso de Independencia de  MBxico  en los albores del Siglo XIX, encontramos  una 

serie de replanteamientos de carhcter  politico,  sociales y econbmicos  que  tienen  como  base  la 

adopcibn de un  programa de caricter Liberal.  No  asi  en  el caso chileno. 

A partir de  ese  momento  las  nuevas  naciones  concentraron  toda  su  atencibn  en la 

conformadbn de su  nuevo Estado, tratando de estructurar un  sistema politico  propio  a  partir de tres 

conceptos  basicos  del  ya  mencionado  pensamiento  liberal y que  son:  La  Igualdad, la fraternidad y 

Libertad  individual.  Ademas de la  divisibn o separacibn de los poderes del estado. 

Pen,  esto  era  un  proceso  dificil  de  llevar a cabo,  pues la ruptura  entre  las  anteriores 

instituciones de gobierno y la  instrumentalizaci6n d e l  nuevo  sistema  politico,  crearon  en  las  nuevas 

naciones c o n f l i s  de poder entre los diferentes  intereses.  Luchas  entre l a s  diferentes dases sociales 

que  pretendían  dominar  en el Bmbito politico. 

Es  precisamente  en  el  nuevo  continente,  a  partir de 1800, cuando  se  observan  en  el hbito 

internacional  diferencias y por las  disputas de caracter  territorial.  Pues  a  medida  que  se i b a  

replanteando el sistema  político de cada  Nacibn, se iban  cambiando  tambikn l a s  caracteristicos  propias 

de cada  pais, que m k  tarde  generarían un nacionalismo. 

Este hecho se  tradujo  sobre  todo  en N r i c a  del  Sur  en el fortalecimiento de esquemas 

politicos  ligados  a  modelos  militaristas,  cuyo  resultado  fue que  se diseiiaran  políticas  exteriores 

vinculadas  a  las  llamadas  diplomacias de fronteras  que  concluyeron  por  separar  a  toda la regibn y 

posponer  para  otro  tiempo la idea de crear  y  fortalecer  nuevas  vias de integracibn y entendimiento 

entre  las  nuevas  naciones. 
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Sin  embargo  debemos  recalcar  que  en  esta  etapa  las  nuevas  naciones  americanas 

encaminaron  sus  esfuerzos, hada la obtención  del  reconocimiento de la comunidad  internacional como 

paises  libres y soberanos,  a  fin de evitar  nuevamente el colonialismo  del  cual  acababan de salir.  Uno 

de los puntos nodales de la politica de las  nuevas  naciones  era  buscar  aunque  fuera s6lo en  el  plano 

te6rico formas  de  integracidn y cooperaci6n  internacional  entre 6llas; solucionar  sus  conflictos 

territoriales, los cuales  no  siempre  fueron  resueltos a traves de las  vias  diplomáticas, y a suscribir 

acuerdos  que  aspiraban  a  formar  un  espíritu  de  panamericanidad 

Pues  el  vacío  que  había  dejado  sobre todo Espaíía  en  este  continente  dejaba la opción  a  otras 

potencias  europeas de intervenir  en  América  a  fin de incrementar  sus  posesiones  colonialistas;  ejemplo 

de  ello lo tendremos  en  Mbxxico y en  algunos  otros  paises  sudamericanos  durante  todo el siglo XIX. Por 

otra  parte y en respuesta  a  esta  tendencia  europea, los Estados  Unidos de Norteamérica  plantearán 

una política exterior de car&ter  aislacionista,  sintetizada  en la doctrina  Monroe  que  tendria como 
finalidad la expulsi611  de los intereses  europeos  en  América y a la vez la consolidacibn de  su  naciente 

capitalismo. 

En este sentido, la situacibn era muy  compleja.  México y Chile  pudieron  articular  esquemas de 
cooperadbn y unir  esfuerzos para una  mayor  integraci6n. A pesar de l a s  distancia de wacter 

geogrhlico,  trataron de establecer  mecanismos y modelos de política  exterior  que  en  Ocasiones  tenían 

prop6sitos y objetivos  coincidentes como, por  ejemplo,  el  fortalecimiento de los principios  del  derecho 

internacional,  sobre todo en  cuanto  a las politicas  intervencionistas y la defensa  de la integridad 

territorial. 

En  este  contexto el papel de Mkxico  para  esta &poca era el de  ser  un pais privilegiado  dada  la 

vastedad de  su  territorio,  por la gran  cantidad de  sus  recursos  naturales y su  espléndida  ubicación 

geogrhlica  que  le  daba acceso a los odanos Pacifico y AtlanCco,  su vecindad con Centroamérica. El 

Caribe y los Estados  Unidos. 
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Por  accidentes de la guerra de  independencia,  algunos  mexicanos  de  Cuahuayutla,  distrito de 
Acapulco,  se  dirigieron  a los chilenos  participhndoles lo aquí  ocurrido.  Corresponddndoles  una  carta 

del  capit;ln  general  don  Bernardo  O'Higgins,  dirigida  a la excelentisima  junta del nuevo  gobierno  de 

M b x b  el 3 de agosto de 1821 y  concebida  en  Urminos  cordiales. La carta no existe;  pero  Don Jose 

Manuel de Herrera dice haberla  visto  y  asegura  que  prometía  auxiliar nuestros esfuerzos. 

En la respuesta  dada por bI mismo  Herrera  se  ofrecía  enviar  a  Chile  un  enviado  especial,  para 

felicitarlo por su  independencia,  correspondiendo así la atencibn de enviar  con  un  propio el comunicado 

de O'Higgins. 

Las  relaciones  consistieron  durante  algún  tiempo  en un cambio de avisos  y  atenciones 

diplomaticas.  Pero  en 1823 ambos  países  suscribían  el  primer Tratado de  Comercio,  cuyo  espíritu 

pretendia  fomentar el intercambio  de  bienes y productos,  dando  facilidades  aduaneras  a los mismos. 

En s e m e  de 1824, don  Pedro N. Riesgo,  residente  en  El  Salvador, pidid a  nuestro  gobierno  que le 

reconociera el car&r  de  Cbnsul  General de Chile; pero se le contestd  negativamente "por no ser 

posible  que el Cbnsul  General de  una nad6n  resida  fuera de aquella  donde debe ejercer  sus 

funciones". 

Se ha  forjado  una  leyenda  alrededor de un hecho bien  sencillo,  consistente  en  haber permitido 

el trhnsb por terrbio nacional,  desde  Acapulco  hasta  Veracruz, d e l  Obispo de  Santiago,  don Jod  

Santiago  Rodriguez,  anciano  de 73 afios, a quien  el  gobierno de Chile  extrafib  el ano  de 1826 por 

haber  sospechado  que  trabajaba  a  favor  de  Espafia. 

En  el aiio de 1825 se  concert6  un tratado entre los plenipotenciarios de la República  Mexicana 

don  Lucas AlamAn y donde Jose Ignacio  Esteva, y los de  su  majestad btMnica James  Morier y Henry 

George Ward,  en  el que con  las  mejores  intenciones, pero con  resultado  prác3co  enteramente  nulo, 

alcanzaron  nuestros  diplomaticos  ciertas  ventaps  ilusorias y la  facultad de concertar  privilegios 

espedales,  no  extensivos  a los dominios y súbditos de su  Majestad  Britanica,  para  las  Naciones 
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Cuando  en  Chile  se  supo  esto,  el  Ministro de Relaciones de aq&lla  república se dirigid  al  de 

nuestro  Gobierno  felicititndolo  calurosamente p o r  tal estipulaci6n,  asegurando  ella  que  tendria  una  justa 

correspondencia,  deplorando  que  otros  gobiernos  no  hubiesen  seguido la linea de conducta como la de 

Mexico y ofreciendo  poner lo ocurrido  en  conocimiento del Perú y Guatemala  para que en  caso 

necesario  adoptasen los mismos  principios  sancionados por nuestra  naci6n. 

Se necesit6  alld por 1826, carenar  en  Valparaiso  el  buque  mexicano  "Congreso'  que  habia 

conducido  desde  Acapulco  a los plenipotenciarios  mexicanos  concurrentes  a la Asamblea  de  Panama. 

El gobierno  de  Chile  suministr6 los fondos  necesarios y en 1829 el de  MBxico  liquid6 la deuda,  sin 

mencionar  ciertas  reclamaciones  que  hubieran  podido  hacer  valer. 

Lo mucho  que la República  Meridional  se  interesa  en  la  navegaa6n, hizo que  se  multiplicaran 

en  MBxico,  principalmente  en la costa, los cbnsules de Chile y que por haber  sido  nuestra  Naci6n 

liberal  con  excesos  en  otorgar permiso se cometiesen  algunos  abusos por los diversos  agentes  a 

quienes  nos  referimos.  Hasta 1856 hubo de lograrse la represibn,  aunque no sin  ciertos  disgustos. 

En 1826 fue nombrado  C6nsul  en Tepic don José Antonio  Herrera y Bste  mismo  design6  en 

noviembre  de 1827 a  don  AndrBs Zapata como V i n s u l  en  Acapulco. Al a h  siguiente,  don  Roberto 

Wyllie fue  nombrado  C6nsul  en el estado de Occidente, como se  llamaba  entonces  a  Sinaloa. 

El mismo sefior  Herrera  se quej6 ante  el  Gobierno  Federal  en  contra del de Jalisco p o r  haber 

exigido  un  prestamo  a cierta cornpailia de comercio de la que aqd l  formaba  parte.  Creyó  que  su 

car&ter consular  amparaba  todos los negocios  en  que  tuviera  interés.  Fue  desechada  esa  pretensión, 

mas  no  se  sabe  en  que  tBrminos. 
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Cuando  en  Octubre  de  1830  llegó  a  Veracruz  don  Joaquín  Campino,  Ministro  plenipotenciario 

de Chile,  se le ofrecib todo lo que  hubiera  podido  ddrsele  para  proseguir  su  viaje  hasta Mexico, en 

donde  fue  recibido  oficalmente  el 26  de  Noviembre. 

Aunque  permanecib poco tiempo  en M6xico el senor  Campino,  pudo ser apreciado como 

personaje de relevantes rm$ritos y de notoria  ilustraci6n . El 21 de enero  de 1831, dirigib un  ampuloso 

escrito  a  nuestro Secretario de Relaciones  para  promover la conclusibn de  un  tratado;  hubo  platicas  y 

se  llego  a la conclusibn  de  uno  de  amistad,  comercio y navegacibn,  para  suscribir el cual  nombró 

M6xico su  plenipotenciario  a don Miguel  Ramos Arizpe, siendolo  de  Chile el mismo Sr. Campino. 

El  tratado  se Cm16 el 7 de mayo de 1831,  permaneciendo  en  vigor  hasta  el  primero de octubre 

de 1843; contenia  clausulas por desgracia  irrealizables, como lo demostró  mds  tarde la práctica,  si  bien 

precisa  convenir  en  que fue debida  esta  circunstancia, como ya  se  hizo  notar  otra  ocasibn, a  las  ideas 

predominantes  en  aquella  @oca,  a la falta de conocimiento y experiencia  en  estos  asuntos y 

probablemente,  ademds,  a  una  sana  intención  que  no  es  digna  de  implacable  censura  por  error  de 

buena  fe. 

El 8  de  mayo de 1831 el senor  Campino  presentó  sus  cartas de retiro  por haMrsele llamado  al 

desempeilo de  un  puesto en el gobierno  de  su  pais. Pocos dias despu6s  salid de M6xico. 

En la memoria del 10 de  enem de 1832,  al  hablar  el  Secretario de las Relaciones de las de 

Wxico con  Centro y Sudam&ica, menciona  el  Tratado que  se  concluye  con  Chile y a una Misión 

destinada  a  estrechar  nuestras  relaciones  con los paises de la AMrica Meridional.  El  personal de la 

misibn  era  el  que se  sigue: Don  Juan de Dios  Caiiedo;  Secretario don  Juan N. Almonte y oficial  don 

J o b  Mariano  Troncoso. 

El senor  Troncoso sali6 de Mkxico el 28 de noviembre de 1831,  llevando poder especial  para 

negociar  la  ratificacibn  del  Tratado  hecho  por  Campino;  pues  el sellor Caiiedo,  jefe de la Misi6n y que 

residía  entonces  en los Estados  Unidos,  no  pudo  trasladarse  a  Santiago  a  la  mayor  brevedad. 
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Se suscitaron  al  senor  Troncoso  algunas  dificultades  para  obtener la ratificacibn y esta  no se 

logr6  hasta  que el senor  Canedo  hizo  las  gestiones  correspondientes,  habiendo  sido  preciso  firmar  una 

convencibn  de  pr&roga  para el canje  del  tratado. El Presidente de los Estados  Unidos de W r i c a  hizo 

algunas  reflexiones  sobre el tratado que nos ocupa,  en  mensaje  del 3 de  diciembre de 1833. 

En  julio de 1839 se autoriz6 al senor  Canedo  para  establecer  un  Consulado  en  Chile, 

designando  persona  que  se  hiciera  cargo  de 61 para  restringir l a s  expediciones  que  salían de 

Valparaiso  hacia  nuestras costas del  Pacifico  a  efectuar  comercio  clandestino. 

En 1841 se  nombr6  sucesivamente  C6nsules  en  Valparaiso  a  don  Manuel  Primo  Tapia y a don 

Agustin  Arrangoiz,  sin  que  ninguno de ellos  llegase  a  partir  para  su  destino.  En  abril de 1843 se 

design6  para  este cargo al senor don Pedro  Garmendia,  quien  lo  sirvi6  con  eficaaa  e  inteligencia  hasta 

el ano  de 1848 en  el  que se le exoner6 de su  puesto  por  haber  vuelto  a  Mexico  sin  licencia,  habiendose 

acordado  tambien  entonces  suprimir el Consulado;  sin  embargo,  el  senor Gamndia  regred a 

Valpariso y en 1852 aún  aparecía como Cbnsul de M6xico,  hallandose  mezclado  en  graves 

acusadones  que  motivaron  su  citacidn  ante la Suprema  Corte  de  Justicia; pero como desobedeceria  el 

mandato,  fue  preciso  pedir al gobierno de Chile  (febrero de 1854), que le retirar2  el  permiso. Como a 

pesar  de todo continuaba  Garmendia  fungiendo, se design6  en  diciembre  de 1855 a  don  Joaquín 

Zdyago  para  que lo lanzard d e l  Consulado,  aunque  aquel  continud  todavía  fungiendo  hasta 1857. 

‘Los  Consulados  chilenos  en  MBxico,  que  habían sido suprimidos  por  ‘innecesarios”  fueron 

restablecidos  en la forma  siguiente:  En 1846 don  JoSe Eusebio  Ferndndez  fue  nombrado y admitido 

como C6nsul  en  Mazatldn,  en 1853 se admitió a don  Juan  C.  Gawra  con igual caraer  en  el  mismo 

lugar. En ese  a& se admitid como C6nsul  en  San  Blas  a don Juan  Francisco  Allsopp,  antiguo 

empleado  de la Legad6n de  M6xico  en  Madrid,  en  substitucion de don  Guillermo  Forbes  que  servia  ese 

Consulado  desde el ano de 1849”. 
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El senor  Forbes  era  socio de la  firma  'Barron  Forbes" que operaba en  San  Blas y que  por 

haber  incurrido  en  ciertas  restricciones  que  le  impuso  el  Gobernador de Jalisco don  Santos  Degollado, 

fue causa de que el Cbnsul  General  de  Chile  don  Juan  Manuel de Elizalde  hiciese  algunas 

representaciones  a  nuestro  Gobierno,  considerando  que  el carkter consular de Forbes lo ponía  a 

cubierto  de la s a M n  ejercida por el  mandatario  jalisciense. 

Nuestro Gobierno  sostuvo  la  tesis de  que Forbes carecía  ya  de caricter consular  en  virtud del 

traspaso  hecho  a  favor  de  Allsopp.  La  retirada d e l  seiior  Elizalde  en marzo de 1857 puso  fin  a  una 

correspondencia  complicada  a  consecuencia  del  contrabando  que  hacian los buques  chilenos o 

procedentes de Chile y del exceso de celo  que su autor  puso  en la defensa de Forbes.  Substituyb  a 

Elizalde pero ya  no como Cbnsul  General,  sino  particular, el senor  don  Jose  Eusebio  Fern6ndez.Desde 

1858 hasta 1861 S 6 1 0  hubo  un  cambio  de  correspondencia  sin  importancia. 

En 1862 el Ministro de Relaciones de  Chile  comunic6  al  de  México  un  despacho  deprecatorio 

dirigido  por el gobierno de aquella  nacibn a varias  potencias  europeas,  protestando  débilmente  contra 

el  proyecto  de  monarquizar  las  repúblicas  norteamericanas, y reconociendo  la  existencia del desorden 

en la N r i c a  espaiiola,  aunque  haciendo  una  excepcibn  a  favor de Chile  que por más  de lreinta  anos 

había  vivido  en  paz y conforme  a  una  Constitución  procedente  del  aAo  de 1833. Nuestro  gobierno 

contestd en  Utminos afectuosos,  haciendo  muestra de sus  efectos  amigables  para  el  Chile,  aunque 

esta  manifestadbn  era  en  aquellos  momentos  inmotivada. 

Es  digna de nota la conducta de  Chile  para  con  Mexico  cuando  sobrevinieron  en 1862 las 

complicaciones  internacionales  que  dieron  por  sin  resultado  la  Intervención  francesa  con  su  sequito  de 

mortandad y desastres y con  el  triunfo  definitivo,  aunque  muy  costoso, de la República  heroicamente 

sostenida  por  nuestro  Gobierno.  La  República  del  sur  hizo  presente  a la nuestra,  por  medio de Cónsul 

don  Jos6  Eusebio  Ferndndez,  en  agosto  de 1862. su  deseo  de  mandar a  México una legación,  para 

demostrar  a  nuestra  patria sus simpatías  en el  peligro  en  que se hallaba.  Dudase de  si esta  conducta 

fue  espontanea o inspirada por el  gobierno de los Estados  Unidos,  a  quien  su  Ministro  en  Mexico  Mr. 



Cowing hizo  alguna  sugestión  en  ese  sentido,  pero como quiera  que  sea,  Chile  se  hizo  entonces 

acreedor  a  nuestra  gratitud. 

En  diciembre  del  citado  año de 1862, el Sr.  don  Francisco  Astaburuaga y Cienfuegos  participd 

a  nuestro  Ministro de Relaciones  que  estaba  nombrado  para  representar  a  Chile  ante el gobierno  del 

Sr.  JuArez;  pero  que  regresaba  a  Washington  donde  residía,  por  no poder trasladarse  a  Mbxico,  ante la 

inseguridad  del  camino.  Concluía  su  carta  reiterando las simpatias  de  Chile para  Mexico y ofreciendo  a 

este los buenos oficios que  pudiera  necesitar.  No  parece que se haya dado contestación  a  esa c a r t a .  

El senor  Astaburuaga fue sustituido  en  febrero de 1876 por el seiior  Ramón  Sotomayor  Valdez, 

encargado de Negocios,  quien  vino  acompañado de  un secretario  don  Pedro  Pablo Ortiz, haciendo el 

viaje  por  Acapulco  y  fue  recibido por el Secretario de Relaciones el 19 de  mayo  del  mismo  ano.  La 

expulsidn  del  representante  del  Peru,  don  Nicolas  Corpancho, decretado por las autoridades  erigidas 

en  Mexico,  hizo  que  el  senor  Sotomayor  quedase  encargado de los intereses  peruanos  en  Mbxico, 

habdndose  comunicado as¡ al  Gobierno de la  República,  residente  a  la  sazón  en  San  Luis  Potosi, el 29 

de agosto de 1873. 

Todavía  continuó residendo en  México el sebr  Sotomayor,  pero se ignora  cuando  salid del 
país.Durante  toda la intenrencidn  francesa  y  cuando  el  gobierno  nacional se restableció  en la caprtal, 

MQico recibió  constantes  demostraciones de la simpatia de  Chile.  En 1877 se nombró  Cdnsul  de  Chile 

en  Mazatlhn  a  don Mako Magaila. 

Podenps observar  que  al  igual que la diplomacia  chilena se hizo  sentir  en los sucesos M l i s  
de 1864, medio  siglo  despubs  jugaría otro papel  significativo  frente  a la revolución  Mexicana,  ya  que 

esta  sería  el  hito  fundamental de  un  proceso  histórico  que irradiaria  sus  beneficios  hacia los sectores 

más  postergados de An-&rica Latina,  abriendo  un  nuevo  discurso politico de modernidad  que  se 

introduciria  en el pensamiento  progresista de aquellos  hombres  que  habitando  otras  regiones,  lograban 

percibir un  mundo lleno de cambios  con  mayor  justicia y participación de los pueblos  en la vida 

democrática. 
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1.2 Las relaciones en el nuevo siglo 

El surgimiento de  nuevas  ideologías  que  aspiraban a reformdar el papel del Estado  liberal y 

progresista del sigh XX, traeda  a la regibn  nuevas  propuestas politicas inspiradas  en  una  economía 

resguardada y pro6ectora de industrias  nacionales.  Ademas, se postulaban  nuevas  orientaciones  frente 

a  un  Estado  en  transformaci6n que debía  responder  a las crecientes  demandas  sociales. 

La  representación de Chile en Mxico durante el siglo XIX estuvo  adscrita  a  la  Legación  en 

Washington.  En 19Olse inicia el cambio, Emilio Bello Codesido, nieto de  Andres  Bello,  fue el primer 

enviado  a Mexico como representante  exclusivo,  pero S610 por el bempo que  duró la  preparación de la 

Segunda  Conferencia  Panamericana. 

Para  el  ano  de 1902 encontramos  correspondencia diplom&ica entre  Chile y Mkxico  para  tratar 

asuntos  relacionados  con el Comercio y la  Navegación;  dicha  correspondencia  hace  mención  e 

invitación  reciproca  para la realización de  gestiones  que  fomentasen las  relaciones  comerciales  entre 

Mexico y Chile,  mediante el estaMecimiento  de  Comunicaciones  marítimas  directas y regulares,  entre 

puertos  mexicanos del pacifico y los chilenos, los cuales  deberian  ser  subvencionados  por los dos 

gobiernos para  el  logro de dicho  fin.’ 

Sin  embargo  despues de un  intercambio de correspondencia  diplomAbca  entre los Secretarios 

de Relaciones  Exteriores  de  ambos  países asi como de los Encargados  Negocios  del  Interior,  se 

presenta el 17 de enero de 1904 un  escrito  firmado  por  Manuel  Baneiro,  titulado  GESTIONES  PARA 

EL  ESTABLECIMIENTO  DE  UNA  LINEA  DE  INTERNAVEGAC16N  ENTRE  VALPARAISO Y 

SALINA-CRUZ.  En  dicho  informe  podemos  encontrar un estudio  exhaustivo de la  situación  del 

comercio  exterior de nuestro pais vecino y los problemas  en  cuanto  al  establecimiento de la ya 

mencionada  linea de vapores. 



En  realidad  existia  un  gran  conflicto  para  que se llevara  a  cabo  dicha linea comercial por la 

existencia de varias  compañias de c o m e r d o ,  así las  lineas  principales  que  hacian el servido de 
internaveg&n  entre  la  República de Chile, Mivia, Peru,  Ecuador,  Colombia,  Centro h&ica, Wxico 

y los Estados  Unidos,  era la compañia  Sudamericana  de  vapores  'Pacifc  Steam  Navigation h.'. la 

linea alemana "Kosmos" y la "Pacific Maii'z 

De estas  lineas  encontramos que las  mismas  suprimen  sus  viajes  anteriormente  mencionados 

y sdo llegan  hasta  Panama,  debido  a  que  ciertas  mercancias  que  eran  transportadas  en  estos  buques 

eran  consideradas como cabotaje de tal  suerte que solo llegaban  a los mercados Mexicano, 

centroamericano  y  Americano del Sur,  sin  tocar al Estadounidense y esto provocaba  malestar  a los 
comerciantes  chilenos. 

Otra  causa  fue la demora  en  el despacho de estos  buques  en  puertos  mexicanos  (Sn  Benito), 

lo cual  originaba grandes retardos  no  compensados  con la magnitud  de  carga  recibida. 

Finalmente  el  ferrocarril de Panamá,  en  combinacidn  con la "Pacific Mail", colocb a  las 

compañías  inglesa  y  sudamericana  en la disyuntiva de  suspender  sus  viajes  hacia el norte de  Panamd 

o de sufrir  un  recargo de tal  manera  exagerado en los fletes de las  mercaderias  que  ellos 

transportasen,  que todo t r i f m  se haría  imposible. 

Despub de una  serie de gestiones,  las compaiiias decidieron  someterse  a la exigencia del 
f e r r o c a r r i l  en lo concerniente  a la suspensi6n  del itinerario de Panamd  al  norte  dejando  en  benefido de 
la "Pacific  Mail"  el trdfico de Panamd,  Centro  América,  Mbxxico y San  Francisco. 

Adem&  de  estos  problemas  en  dicho  informe se concluye lo siguiente: Que por  circunstancias 

especiales  no  se  contaba  mas  que  con  una  sola  linea de navegacidn  entre  Mexico y los puertos de la 

costa d e l  Pacifico.  Las  tarifas de la línea  eran  sumamente  elevadas y tiránicas  por  estar  ejerciendo 

monopolio.  Para  substraerse  a  ese  monopolio se debería  favorecer  la  creación de  una compaiiia de 
vapores o de buques de vela. 
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Que  para  garantizar los intereses de esa  compafiía y a  la vez libertar el Erario  Público del pago 

de  una  subvenci6n,  podria  garantizarse  una suma de carga  de  venida y de retorno  mediante la 

introduccibn  a  estos  mercados  de  nuestras  mercaderías y la  contrataci6n de carb6n en cantidad 

sufidente  para  asegurar la carga de retorno. 

Finalmente  que,  mediante  un  estudio  detenido y pr&3co, la RepÚMi podria  contar  con  un 

depdsito de w b b n  en  una  estacibn  terminal de femx;arril y abastecer de combustible  las  industrias 

mexicanas  creadas o por crear. 

As¡, las gestiones  para el establecimiento de la  línea de vapores  entre  MBxico y Chile  se 

prolonga hasta el mes de agosto de 1905, llegando  a  un  cierto  acuerdo  una  vez  que  se  finaliza  con  el 

monopolio naviero d e l  Pacifico. En  correspondencia  diplomática d e l  12 de agosto de 1905, el Ministro 

de Relaciones  Exteriores de Chile  indica  a  su  colega de MBxico la conveniencia de iniciar las gestiones 

necesarias  para la aeaci6n de dicha  linea.  Posteriormente encontamos algunos  comentarios del 

peri6dico El Mercurio, de Chile,  acerca del establecimiento de esta  linea de vapores,  pero  la 

informaci6n al respecto  se  pierde y no se  vuelve  a hallar. 

En efecto, no fue  sino hasta 1909 cuando se establecib una  legacl6n  permanente  en  Mbxico, 

en reciprocidad a la legaci6n  Mexicana  acreditada  en  Santiago,  para  dicha  misi6n  fue  designado 

Eduardo  SuArez M ú J i 3  quien lkg6 a MBxico en 191 O. En  marzo de 191 1 fue  trasladado  a  Washington 

siendo  sucedido por Ansdmo  Hevia  Riquelme,  anibado  a Mxico en  agosto de 191 P .  

Las  relaciones  con el gobierno de Madero  fueron  cordiales,  pero  se  enfriaron  con el gobierno 

del general  Huerta,  llegando,  incluso  a negasele el reconocimiento.  En julio de 191 3, Hevia  fue  llamado 

a  Chile,  quedando  a  cargo de la legaci6n  Antonio  Agacio, en calidad de Encargado  de  Negocios,  con 

6rdenes  esbictas de no  participar  como diploMco acreditado,  sino  únicamente  para  cumplir  labores 

administrativas  e  informar  sobre la situación  mexicana5 



Entre 1913 y 191 5, como puede  deducirse de los informes  dipbm&cos, los asuntos  relativos  a 

México  se  llevaron en Washington.  De  forma  posterior  a la invasibn de Veracruz  (abril de 1914), y de la 

Conferencia  Panamericana  que bat6 la situacibn  interna de México,  convocada  por  el  Secretario de 
Estado  norteamericano  Lansing en agosto de 191 5 y que  finaliz6  con  el  reconocimiento d e l  gobiemo de 

Carranza6  Debemos  resaltar  tambibn la sene de negociaciones  que se llevaron  a  cabo  en dsta &poca 

con el llamado ABC ( Acuerdo  mediante el cud Argentina,  Brasil y Chile  intervinieron en las 

negociaciones  de paz entre  Estados  Unidos y Mdxico  para  evitar  la  guerra.  Aún  cuando ésta no se 

pudo  evitar  en su totalidad, siM6 como un  atenuante  para  que l a s  fuerzas norteamericanas no 

siguieran  avanzando ). El papel que jugaron l o s  países  latinoamecicanos  fue  hasta cierto punto 

relevante,  cuando  apoyaron  al  gobierno  de  don  Venustiano  Carranza y no al de Huerta,  quien era visto 

como un  usurpador. 

Por  su  parte, la legad6n de México  en  Chile  estaba  encabezada  en 1910 por  el  Ministro  M. de 
Béistegui,  quien  fue  sucedido  en  este  ano  por  Luis  Pardo  en didad de Enviado  Extraordinario y 

Ministro  Plenipotenciario.  En  noviembre de 1912 el cargo  fue  asumido por Adolfo M Ú J i  y Sayago, 

quien  continub  siendo  reconocido por la Cancillería  chilena como Ministro de Mxico después de la 

caida de Madero y no per& su calidad hasta  que  fue  acreditado  Isidro  Fabela  en 191 7. 

Esto p r o d  una serie de conflidos, como que el gobierno mexicano no le  mandd  fondos,  sus 

gastos  personales  fueron  sufragados por el gobierno de Chile  en  calidad de préstamo. El canciller 

chileno encomdd espea'almente  a  su emba]ador en  Washington  que con el reconocimiento del 
gobierno de Carranza se resolvería la situacibn de Mújica. Asimismo, el  reconocimiento de Mújica como 

representante  de  Mbxico  impidi6  que  Eduardo  Hay  fuera  reconocido  oficialmente como Agente 

Confidencial del Gobierno  constitucionalista  en Sudam&ica en 1915. La  labor  de  Hay  en  Chile  tuvo  que 

circunscribirse  a  una  campana de prensa  en  favor de constitucionalismo, la cual  se vio dificultada por 

su  falta de in formadon y comunicacibn con la Secretaria de Relaciones  Exteriores.' 

El gobierno chileno  nombr6  a Alberto Yoacham Ministro  en  Mexico,  Cuba,  Panama,  Centro 

Arrkrica, Venezuela y Colombia en julio de 1915, es  decir,  antes del reconocimiento  formal de 
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Carranza.  Sin  embargo,  'en  vista de la situacl6n  interna de Mexico  se  resolvib  cerrar  la  delegacion  que 

habia allí ... hasta  que las cosas volvieran  a  normalizarse d e l  todo".'  Antonio  Agacio  continu6  informado 

en  su cdidad de  Encargado  de Negocios hasta  que  hizo  entrega de las oficinas del Consulado  a 

Abetto Yoachm, una  vez  que  asumi6 dste su cargo en Mdxico  en  noviembre  de  191 8. 

Isidro Fabela  fue  nombrado en 1916  Ministro  Plenipotenciario  de  Mdxico  en  Chile.,  Argentina, 

Brasil  y  Uruguay,  y  asumi6  sus funciones en  Chile en enero  de  1917.  Posteriormente  fue  sucedido  por 

Fernando  Cutin.  en  marzo  de  1919. 

Como  puede  desprenderse  de  esta  breve  cronologia  las  relaciones  diplomaticas con Mdxico 

siguieron la misma trayectoria  que las habidas  con  Estados  Unidos, Brasil y Argentina,  mas la unidad 

de  estos  paises se perdib cuando  Chile no entr6 en la Primera  Guerra  Mundial. 

La coyuntura  creada  por la Primera  Guerra  Mundial  hizo  que se particularizar4 la posicidn de 
Chile  respecto  a otros paises  sudamericanos como Brasil  y  Argentina , cuando deddi6 no paaticipar en 

el conliicto. Curiosamente la neutralidad  de  Chile  y  Mdxico  no  parece  haber sido un  motivo  inmediato 

para estechar l a s  relaciones Materdes, salvo en lo econbmico.  La iniaativa de paz  del  Presidente 

Carranza, en febrero  de  1917,  apenas mereci6 una  pequena referenda en  la Memoria  del  Ministerio de 
aquel ano y m encontramos  ninguna  respuesta ofidal. A p a r  de  1918, las relaciones diplomaticas 

entre  Chile  y  Mdxico  tendieron  a mejorar y a  independizarse  de la rel&n con  Estados  Unidos.  Chile 

quiso c o n o c e r  la opinin de Wxico antes  de  entrar en la Liga de l a s  Naciones? Pero  mantuvo  Ministro 

meditado al margen de los cambios de  gobierno  en  Mexico,  reconociendo a  Obreg6n. 

Aunque las relaciones  entre  ambos  paises  fueron  esencialmente politicas, es  necesario  hacer 

una  breve  semblanza de los nexos comerciales  y militares. El intercambio  comercial regist6 alguna 

importancia  entre  1917  y  1920,  periodo  en  que  Mdxico  fue  el  principal  exportador de peb6leo  hacia 

Chile,  y  dste  a  su  vez  vendi6 trigo a MBxico  en  191 8. 
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La exportaa6n de sal ie  chileno  a  México  fue  intimo en relacibn  a su volumen  global, pero  el 

drhstico descenso de las &as en 1915 revela  las  dificultades  ocasionadas al comercio  debido  a la 

situacibn Mlica. De  hecho la exportaci6n  de  salitre  a  Mexico  en 191 8 requiri6  la  garantia del Ministro  de 

la Gran Bretaiia de  que la mercaderia podia circular  por el pacífico  sin  ser  interceptada  por las fuerzas 

aliadas. Al parecer,  Chile le vendi6 esa partida  de  salitre  a  Mexico  menor  precio  que los aliados 

En lo que  se  refiere  a  las  relaciones  militares  -un  proyecto  de  enviar  instructores  chilenos  a 

organizar el servicio  militar  obligatorio  en MCico y varios  intentos  de  compra  de  armamento- estas no 

pasaron de  meras  intentonas , salvo  una  venta de cartuchos  a Victorian0 Huerta en la cual no parbapd 

el gobierno  de  Chile. 

En 1906 Porfirid Diaz pidd asesoria  al  gobierno  de  Alemania  para  establecer  un  servicio  militar 

obligatorio,  sin  embargo se consider6  que  esto  podia  perjudicar  las  relaciones  entre  Alemania  y 

Estados Unidos, pero a la vez  Alemania  quería  evitar  que Mxico fuera  asesorado  por  Francia. 

Entonces  se  manejo la posibilidad de  que los asesores  fueran  chilenos, as¡ Alemania  podría  ejercer 

una  gran  influencia, pues el ej&&  chileno  había  sido  formado por el e&& prusiano. El proyecto no 
carecia  de  realismo,  ya  que, en la d&ada siguiente,  misiones  chilenas  fundaron  escuelas  militares en 
Colombia,  Honduras y El Salvador. 

En  enero de 1907 el Cbnsul  General de Chile  en  M6xico  comunicd  a su ministerio el proyecto 

de  organizar un servicio m i l i  “parecido al estilo alemhn’,  insinuando  que  Chile podria tener  alguna 

injerencia.  En  mayo del mismo aiio, el Ministro de Mexico  en  Chile pidid un  ejemplar  de la legislaci6n 

mili chilena porque ”el  gobierno  mexicano  estudia  actualmente  la  manera  de  reglamentar el servicio 

militar en la República  y  considera  que el conocimiento  de  las  leyes  disposiciones  sobre  reclutamiento 

vigentes  en  Chile,  le seria de gran  ub‘lidad.” 

En 1912, el  Ministro  Luis  Pardo pia6 nuevamente  a  la Canalleria chilena  “todas  las  leyes y 

reglamentos  que  rigen la organizacion del ejercito  de  Chile,  pues  mi  gobierno  desea  adaptar,  hasta 

donde  sea  posible,  en la reorganizaci6n  del  Ejercito  mexicano, los notables  adelantos  obtenidos  en 
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esta  República.' Por su  parte, el Ministro chibno en Mxico, recomendaba  en  el mismo ano  que  Chile 

hiciera todo lo posit& para que Mbxi00  pidiera  instructores chiknos.'O 

El rumor transcendi6  a la opini6n  publica  y el Ministro M u J i  y %ago se vio en la obligacidn, 

a  su  llegada  a  Santiago,  de  desmentir  que  su  gobierno  hubiera mtatado oficiales chilenos  para la 

reorganizacidn  del  e@r&  mexicano. El rumor tuvo una cierta persistencia  sobre todo por  parte  de  los 

chilenos,  pues en 1918 el Encargado de negocios  Internos  de  Chile  en  Mexico  inform6  que  el 

comandante del ejercito  chileno  organizd  una  comida  en  su  honor,  durante la cual los oficiales 

asistentes  no  dejaron  de  insinuarle lo conveniente  que seria su  asesoria para Mxico. 

En  resumen, lo que se concret6  en  forma oficial fue  que ocho alumnos  del  Colegio  Militar  de 

Mexico  siguieran  sus  estudios en la Escuela  Militar  de  Chile,  en 1922." 

Respecto a la compra  de  armamentos el Ministro  Suhrez M u J i  habia informado, en diciembre 

de 1910, que Wxico estaba  interesado en comprar am millones  de cartuchos ojivales al Gobierno  de 

Chile. '*, sin  embargo no se ha encontrado constanda de  dicha  venta. De mayor  importancia  fue la 

venta  de cartuchos para V i a n o  Huerta que  'alguien' him en  Chile. Como se puede  apreciar  en  los 

documentos transaitos las  fuentes  diplomaticas por si solas no  pueden adara este asunto,  pues el 

Gobiernodechilenointetvinoend. 

En 1917 el Gobierno de Mhxico pidid un informe al Encargado de Negocios en Chile  sobre la 
posibilidad de comprar mas en ese  pais, pero l a s  que estaban disponibles no resultaron  del  calibre 

que Mexico requeda. Por úHim0 en 1918 Chile  intent6 en vano comprar aeroplanos  a M b i c o .  La 
operaddn no se conduyd a  causa de  que su produc&n  apenas  alcanzaba para  cubrir las necesidades 

mexicanas 
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1.3 Las relaciones despues de la Segunda  Guerra Mundial 

La persistencia  de  regímenes autorhios en Am(erica Latina, la constante lucha entre las dos 
grandes  potencias y sus  bloques,  enmarcada  en la aparicibn  de la 'guerra  fria",  tuvo como 

consecuencia,  sobre todo en los paises con crecimiento  limitado,  un dima de  inestabilidad politica.. Las 

diferentes formas de autoritarismo  debilitaron y comprimieron el didogo regional,  no  obstante los 

esfuerzos  realizados por los paises  latinoamericanos  por  fortalecer l a s  instancias  multilaterales. 

Para 1959, MBxico tenia problemas  en  sus  relaciones  bilaterales con el  pais vecino  del  sur 

Guatemala.  En  este  sentido dos paises se invducraron en un proceso de  negociacibn  para  mejorar 

esas reladones y limar  asperezas, asi Chile y Brasil  iniciaron plriticas con los paises en  conflicto y 

llegaron  a  un  acuerdo para la reanudaci6n de  las  relaciones  M6xico-Guatemala las cuales  se  habían 

roto el 23 de enero de 1959. El Presidente  mexicano Adolfo Ldpez Mateos e m s 6  por aquellos  dias 

con respecto a la politica exterior  mexicana  hacia  An-krica  Latina: 

'Aunque buena  parte del e s f u e r z o  diplomhtico  mexicano se ha 

concentrado en 1960 en el c o n f l i  Estados Unidos-Cuba, tamMn 

se ha ocupado en diversiticar las relaciones  internacionales 

del pais'13 

As¡ en el primer  viaje  a paises latinoamericanos  realizado en la segunda  mitad de enero  de 

1963, el mandatario  mexicano visit6 Venezuela,  Brasil,  Argentina,  Chile y Perú. Se reconocid  que se 
buscaba  estrechar los lazos econ6micos con AmMca Latina en general,  concertar la defensa  de los 

precios de nuestras  materias primas y organizar la complementacibn de las economias de la regibn, 

pero la selecci6n  de los paises incluidos en este  viaje se basd en un criterio politico: Todos ellos  tenian 

gobiernos democr~ticos. Asi lo admitía el Presidente  ante  periodistas  chilenos.'' 

Durante  este  viaje  a Sudadrica vemos  que el  objetivo  de  Mexico  fue  impulsar los lazos 

politicos y econ6micos de carkter bilateral así como demostrar  el  inter& de M6xico en la integraci6n 
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econ6mica  de Ardrica Latina.  En la reuni6n  de la CEPAL,  de 1959, se había  decidido  crear  una 

comisi6n de expertos  que se encargaria de redactar un anteproyecto para formar  un  mercado  común 

que  debía  ser  discutido en febrero de 1960. No obstante  Argentina, Brasil ,  Chile  y  Uruguay  ya  habían 

convenido  celebrar  una zona  de libre comercio. 

En  Julio de 1963 se realid otra  reuni6n y convocaron  a  una reunan formal  en  Octubre  para 

elaborar el texto  final del acuerdo.  MBxico partiup6 m observador en esa  reuni6n de  octubre en 

Montevideo. A h í  se elabor6  un  texto  que el gobierno  mexicano  vio  con  simpatia,  pero  la  participacibn  en 

el  tratado,  no se decidid  hasta el momento  de la gira  de L6pez Mateos, despubs  de  un  intenso  debate 

interno.  Mientras  el  gobierno  manifestaba  inter& y simpatia por el t r a t a d o ,  los empresarios 

manifestaban  desagrado y muchos recelos, a  pesar de las  exhortaciones del gobierno. 

Una  de  las  objeciones  mexicanas era que  faltaban  en  el  proyecto  mecanismo  RexiMes  para 

que desde un principio entraran todos los paises latinoamericanos,  sin  importar  su  nivel  de  desarrollo. 

Durante  su  visita  a  Buenos  Aires, L6pez Mateos a n u m  oficialmente la entrada de MIxico a la zona  de 

libre  comercio. La birsqueda  de  fbrmulas  integracion’stas  que  van  desde las aspiraciones  amplias, 

representadas por la ALALC y  apoyadas por el proyecto de  Kennedy de la Alianza  para el Progreso, 

hasta los intentos  subregionales  reflejados en el mercado común  centroamericano y  el Pacto Andino, 

,constituyen los ejemplos  m&  claros de esta  dinarnica.  Sin  embargo tgnbibn se advierte  en  ellos  su 

deterioro  y la crisis que afecta econ6micamente  a  toda la regibn. 

M6xico y Chile  no  han  permanecido ajenos a  estos sucesos, coincidiendo  en  desplegar 

esfuerzos  conjuntos, en el Ambit0 de la política  internacional,  orientados a tonificar la integracibn  y los 

principios del derecho  internacional, as¡ como sus  propdsitos  para  abrirse  espacios  de  mayor 

independencia  en el contexto  internacional,  regido por la bipolaridad  y los intereses de los grandes 

centros de poder  econ6mico.  En el acercamiento  con  el  rbgimen  de  Salvador  Allende en Chile,  el 

gobierno  mexicano  plantea  una politica latinoamericana  estrechamente  asociada  con  el  objetivo  de 

diversificaci6n  de  relaciones  politicas. 
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El  acercamiento  con  el  Chile  de la Unidad  Popular  se  veía  inicialmente  como  "funcional"  tanto 

por el  apoyo  del  gobierno  chileno  a  las  iniciativas  internacionales  mexicanas - ya  que  fue el  primer  pais 

en  apoyar  la  idea  de  elaborar  una  Carta  de los Deberes  y  Derechos  Econbmicos  de los Estados ' 

propuesta por el  Presidente  de  Mkxico -, como por su  importancia de  elemento  reivindicador  de la 

"legitimidad  revolucionaria'  del  rkgimen  mexicano. 

En 1972 Salvador  Allende  regresa la visita  presidencial de principios de  ese  ano.  En el curso 

de  sus actividades  es  evidente la conexi6n  con los esfuerzos  legitimadores del gobierno  mexicano 

hacia la izquierda.  En  un  momento  en  que la guerrilla  urbana se  empezaba a  plantear  como  un 

problema  real  para  el  Estado, el Presidente  chileno  vino  a  Mkxico  a  senalar  en  uno de  sus  discursos 

que: 'Nadie  tiene  razdn para afirmar  que los cambios no son posibles dentro del orden 

constit~cional'.'~ 

Despuks del golpe  militar  chileno el problema  mhs  inmediato que  tuvo  que  enfrentar  la 

diplomacia  mexicana  en  ese pais se refirid a la situacidn del significativo  número de ciudadanos  de  ese 

país  que,  refugiados  en  la  Embalada  de Mxico en  Santiago,  solidtaban  asilo.  Una  vez  resuelto  este 

problema  el  gobierno  mexicano  suspende  relaciones  diplomAticas  con  Chile.  La  suspensidn  de 

relaciones  diplomdtkas va, por una  parte,  a  ser  seguida por una  activa  politica  de  condena del rkgimen 

militar  chileno  en los m& diversos foros internacionales  que  conbibuye al mantenimiento  de la 

aprobacidn  de la politica exterior por parte de los sectores  mas  progresistas de la opinidn  pública  del 

pais. 

Aun cuando  la política exterior de ambos paises  adquiere  visos  progresivos  de  mayor 

autonomía,  a  partir de la -da  de los aiios  setenta, y a  pesar de las  similitudes  que  tienen y 

comparten  Chile y Mkxico,  a  raíz de los sucesos  politicos  chilenos  de  septiembre de 1973 sus 

relaciones se deterioran,  llegando  a  su  ruptura  a  nivel  diplomatico y consular  en 1974. Un  balance 

retrospecbvo  hace  pensar  que  hasta  esa  fecha  el  entendimiento  entre  ambos  paises  fue de caraer  

exclusivamente  politico,  en  el  cual el intercambio  economico y comercial  estuvo  regulado  por  políticas 

proteccionistas  que  facilitaron el monopolio y debilitaron  significativamente  el  papel  participativo  del 
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Estado, que tuvo que  asumir  un  caracter  intewendonista y de subsidio  para  compensar los 

desequilibrios  y las tensiones  sociales. 

En  suma,  las  relaciones  diplomaticas no eran  distintas  a  las del resto de la regibn, que se 

caracterizaban m& bien  por  su  tenor  discursivo y retbrico  antes que  ser realistas  y pragmacas. 

El cambio de enfoque  en las relaciones  comienza  a  operar  definitivamente  a  partir de la 

reapertura de los vinculos  diplomdticos,  iniciado  con la reinstalacibn de las misiones  en  Mdxico y 

Santiago.  El  restablecimiento de las  relaciones dipbmhbcas se darh  en el primer  semestre  de 1990 

durante el sexenio del presidente  Carlos  Salinas de Gortari y el  gobierno  del  presidente  Chileno  Patricio 

Aylwin.  En  esa  ocasibn  el  presidente de Mexico  dirigía las siguientes  palabras  a  su  hom6logo: 'SU 

visita  fortalece los nuevos entendimientos  que  renueva  nuestra relacibn bilateral y  confirma la 

amistad  que nos  une siempre  a las adversidades'!6 

En tal mensaje el presidente  Salinas  reitera la importanda de la nueva  etapa de relaciones 

entre los dos paises:  'Hay  algo nuevo en  America  Latina:  las  democracias recobradas sustentan 

ahora las bases del dialogo politico .y abren  cauces para el intercambio y el encuentro  de las 

culturas de raíces comune~'.'~ 'Este,  seAor  presidente  es  un  acontecimiento feliz para los 

mexicanos;  vemos  en el una ocasibn propicia para pasar  de las palabras a los hechos; para dar 

pasos firmes  en  un  comercio  mas libre de  nuestras  economias, en el trabajo politico de la reg ih,  

en el encuentro permanente  e intenso de  nuestras  sensibilidades  culturales!' 

A partir de la reanudacibn de reladones se firmarbn  nueve  acuerdos ( vease  cuadro 1 ), sobre 

diversas  materias, el último de los cuales  fue el ACE suscrito en  septiembre  de 1991. 
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CUADRO  1 

RELAC16N DE CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE MCXICO Y CHILE 

Acuerdo  Básico de Cooperacion 

Cientifica y Técnica. 

Acuerdo  Oficial  para la  reanudacion 

de la  relaciones  diplomáticas y 

consulares  entre  ambos  gobiernos. 

Memohndum de entendimiento  sobre 

Transporte  Aereo y Comercial. 

Convenio  Hacendano-Financiero. 

Convenio  de  CooperacOn  Técnica y 

Cientifica. 

Memodndum  de  Entendimiento en 

Materia  Pespuera. 

Acuerdo  sobre  Cooperacion  para 

Combatir el Narcotdfico y la 

Farmacodependencia. 

Convenio de Extradicidn y 

Asistencia  Jurídica  Mutua  en 

Materia  Penal. 

Convenio de Cooperacion  Cultural 

Suscrito el 20 de 

octubre de 1972. 

Suscrito  el 23 de 

marzo de 1990. 

Suscrito  el 19 de 

abril de 1990. 

Suscrito  el 2 de 

Octubre de 1990. 

Suscrito  el 2 de 

octubre de 1990. 

Suscrito  el 2 de 
octubre de 1990. 

Suscrito  el 2 de 

octubre de 1990. 

Suscrito  el 2 de 

octubre  de  1990. 

Suscrito  el 2 de 
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y Educativa. octubre  de 1990 

Acuerdo de  Complementaci6n 

Econ6mica 

Suscrito el 22 de 

septiembre de 1991. 

Fuente: Hugo Miranda. 'Las relaciones diplomhticas entre Chile y Mexico,' por m, 
Revista m a  de Pditica Ext*. Otoho-Invierno de  1992.  MBxh.p.47. 

Libro del Senado  de  la  República  de  Ratificacion  de Acuerdos y Convenios, 

Secretaria de Relaciones  Exteriores,MBxi, 1993. 

El hmbito de las relaciones  bilaterales  excede los aspectos político y econ&nico Quizas  una de 

las formas de  encuentro  m& aids y perdurable  entre  nuestros paises proviene  de la creaci6n 

artistica. M&ico centro  continental  de  cultura,  abrid  sus  puertas  a  Gabriela  Mistral  en  1922.  Invitada  por 

el  entonces  Secretario de Educacidn  Pública, J o d  Vasconcelos, para  partidpar  en la reforma 

educacional,  deja  Chile y emprende el viaje que  le va  a permitir no ?do una  apertura  literaria, sino 

especialmente, la consdidaci6n de su pensamiento Es en Mexico donde Gabiela Mistral  va  a 

perfecdonar sus supuestos y a elaborar  sus  textos m& importantes sobre problemas eticos, socides y 

políticos de Am&ica Latina. 

El paisaje  humano y geogr&o de h4ixico esta incorporado a la obra  de Gakida Mistral, 

Palma GuilUn, su f i e l  e  inteligente  intedocutora,  Alfonso Reyes, uno  de los m& significativos escritores 

mexicanos,  serdn l a s  amistades traspasaran las fronteras  en  una gran relaci6n liiraria. 

Por  otra parte, en  1939,  al e s t a l l a r  la guerra c i v i l  de Espana, el poeta  Pablo Neruda busca 

refugio  en MIxico donde  encuentra  no S610 la seguridad p o l í t i c a ,  sino tambien la amistad  de escritores 
e intelectuales como JoSe Revueltas. En 1973,  Neruda,  gravemente e n h  y al sentirse  amenazado 

politicamente al darse  el golpe m i l i  en Chile, decide  salir  hacia  el  extranjero y seiiala a MBxico corno 
el  lugar de su exilio. 
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En 1991, Nicanor  Parra  obbene el premio  Juan  Rulfo, como reconodmiento  a  su  extensa  labor 

l i iaria,  renovando  así  el  tradidonal lam entre la  poesia  chilena y mexicana.  Con la firma del Acuerdo 

de Cooperaddn  Cultural y Educativo  entre ~ x i c o  y Chile en octubre de 1990, se bus& fortalecer la 

cultura para una integraci6n latinoamericana. 
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CAPITULO I I  

EL ACERCAMIENTO  EN LOS AÑOS SETENTA 

2.1 LOS  CAMBIOS  EN LA POLiTlCA  EXTERIOR  MEXICANA. 
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Partiendo de estos hechos e t m n t m m  que algunos  paises del tercer mundo o en  vias de 
desarrdlo,sobetDdolatinoamericanosbuscanla~desdirdeestacrisis,cadaunoporlaviapol~y 

econ6micaqueel los~jen.Asiunadelas~nesdeeste~,eslanuevaeradesusrelaciones 

condexterior.~sei~aaestanue~corrienteaparl irde1971,dondeobservarossobetodoun 

giroenelcontenidodeldiscursopoliticoddpreside~eyssusmasdlegadoscolaboradores,elcwl 

se indinan'a  hacia la defensa de n e o s  principios de autodetwmnaadn  y no intervedn de una  manera 

atnerta  y en-. 

Es dear, Méb no S610 plantea los prindpros m antaRo lo venía  haciendo, sino que ahora 

expone de manera atnerta  y gadud, ante los organismos intemaciondes y  con el apoyo de olras naciones 

latinoamericanas, el problema de la imposcidn de ideologias extranjeras, la manipulaci6n de la economla por 

parte de los paises indusbidizados y la explotaa6n de los recucsos naturaks de manera mnopdrca. 

Oto cambio que va de la mano con el anleciormente mencionado, es que observanos una derta 
independencia por pate de México hacia Estados Unidos,  ya que anteriormente  a este cambio M&uco se 

presentaba como un pa's &ado que apoyaba las inidahas emprendidas por & en las reuniones 

i n t e r a m e t i c a n a s .  Aqui !&X¡CZI adquiere una mayor independencia de cri$rio frente a los Estados  Unidos; 

sobe todo Mxko se enpieza a perfilar como un pais líder, no en  matetia e c o n ó m i c a ,  ni mili; pero si axno 

un pais medadof que se opone al fortaledmiento  armamenCsta de l a s  gandes potencias, as¡ como la misma 

Organizaci6n de Estados Americanos; cabe mencionar que dicho proceso ya se hatia inidado arbs &ás. 
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com,presiden~de~,LuisEcheverriaseveenlanecesldaddebuscarunnuevocaminoak~de 

una gran reforma pditica. En  contrashe  con lo que se pensaba, Mexico estaba sumecgdo en una cr is is ;  

pmd6pnente seguimos manteniendo  un cierto aecimieh que nos pefmitia un  margen de írente 

a o h s  paises m 106 Estados Unidos. 

Las concficiones econ6micas de nuesb-0 pais parec'an condenalo a un estancmiento t o t a l ,  sin 

ernbargo los informes del Banco de Mxico mencionaban que d PNE habla creddo en  un 6.5% anual y que 

apesardelincrementodelatasa~,elcredrnientopercapltahabialogadoun3.5%.nSegún 

versiones del mismo Banco de M x i c o ,  este credrniento se debid a las siguientes circunstancias: 

1 .- U in- de inversión  exkanjera. 

2.- Los p&tanos d orden público del exterior. 

3.- Las expdaciones con Estados Unidos y aims paises. 

Sepensabaqueesteprocesoayudan'aa~asdirdelaaisisquesedelabasentireneso 
momentos, se tratd de disminuir el nivel de inportaaones hadendo crecer por su parte l a s  exportadones, 

cuesti6n equivocada ya que Wico paso a ser uno los principdes imponadores de materia primas y bienes 

intenwdbs y equipo de reposkh para dta tecnokga. 
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n as expoRadones mexicanas aederon a  un ritmo semiiento, (alrededor de 3.2% anual) 

dependendo sobre to& de la venta de produdos manufadura(jos hacia el m, pues las exportaciones 

agtícolas, pecuarias y +as M a  descendido n o t a b l e m e n t e ,  ocasionado un  desa~uste en la bdanza 

c o m e r c i a l .  



y la paz mundid; ahora se daia mayor 6nfasis a la cuesíj6n econdndca en solidaidad con el mundo 

subdesarroilado y en  la  denuncia de la actividad proteccionista de Estados Unidos de sus mercados. 

2.2 COINCIDENCIAS CON SALVADOR  ALLENDE. 
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Dw~1av is i ta~mandata iomex icanoaChi lee lp res lde~AlendeseR~:~yChi le  

marcanksl i~deunmundoMstoycomplep,urr idoenla~ayeldest ino.ComparGmosks 

acontEamentDs que maS contribuyeron a configura nuestra  personalidad  naciond. Hemos sufrido juntos la 

expobaa6n imperialista y luchado juntos por la litertad de nwsbas painas. comparbmos W n ,  espiritu y 

culhrra .Gakie laMisWl levdlasn~asut ierra ,quelaacogb~,hemosreci t idolasde 

Mico en la poesia, en  la música, en el ate, en la ma&n inmoctd de sus muralistas.' ( En la cena 

ofrecida al Presidente  de  Mexico Luís Echeverría y a la &ora  de  Echeverrla, SanSago, abril18 de 

1972. ) '' 

. .  

Se resalta el movimiento  revolucionario  de  Mexico: ' La Revducibn blexbna, que tantas vidas 
cosbSasuherdicapue#o,llevabaensusacrifidoyesperanzanosbbbli~de~~,sinoladelas 

masasexpkQdasdetoda~.NombresmmoeldeVdlayeldezapatasonparanosabos,para~ 

los latinoamericaros, nombes de h&ues rmestros en la lucha continuada coma la hegemonía de las 
minon'as dominantes. ( En la  cena al Residente de M6xico y la M o r a  de  Echeverría.  Santiago, abril 

18 de 1972 )." 
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fl gokern0 del generd Cadenas se resdta por su  obra cultural: Existe una  Qran  familiradidad y 

alinidad entre el recordado maestro y estadista, nacido  en el pueblo agriah, en  la  provinda del Aconcagua 

DonPedroAguírreyCerdaydonLazaro~as;Uprimero,unchdeno~nticoenlofisicoyensu 

sentido~.Poresoesquenofueexbanoqueelcuandoel25deocb~de1938,dgokerodel 
frentepopular~aacaminarparadartecho,panyabrigoalasmasasprderidasdemipais,~ 

envib, por petJa6n expresa del Generd b o  C&denas,  una m M n  de c u l t u r a ;  que los aproximd a nosotos 
y nos enbeg6 su patemd apoyo. ( Ante el  Congreso  de la Unit%. Ciudad  de M6xic0, diciembre l o  de 

1972. ). 

Seresdtalarmportanciadela~agaria:‘Nosob.os$nemosconcienciadebguesrgnificab 

e t a p a r e v o l u c i o n a r i a c o n c r e t a d a e n ~ a ~ d e u n a ~ a g m i a y , f u n d a m e n t d m e n t e , a ~ ~ d e  

la naciondzacibn del Por b tan$, para nosobos, &a fue y ha sido una enserfanm. b 

~daadequelavduntadrevoludonariadelospueblosdenataalasfuerzasreacdoMiasya 

lasfuerzasbnpendstas.ConblaconfwuaennWpropiopuebk,com,b~ Mico . ’ (  

Declaraciones  a  Jacob0  Zabludovsky  para el canal 2 de  Televisa,  de MBlco,  Santiago,  abril 27 de 

1972. ).32 





estos beneficios; seria necewio establecer un  orden  jurídico que se enmarCaril dentro del derecho 
amiikional chileno: 

obos aspectos de concordancia y que &an mencionados por los presidentes en sus mpedvos 

dsaKsos en sus visitas, seria la posibilidad de Hevar a cabo los cambios requeridos por sus respectivas 
soaedades dentro del m jurích, condenando las adMades violentas y thdicas guemNeras a prcpMu 
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Plantems la existenda de h s  obptivos o metas fundamentdes  en la relaa6n  mexicanochilena: 

3.- O derecho a mantener reladones con otros estados independientemente de sus sistemas insfitudondes. 



En  cuanto d derecho de  mantener  reladones  con  cualquier  Estado,  independientemente  de  sus 

sistemas instituciondes, obedece a  la llamada  nueva tesis de ‘plurdim políí, la  cual se apega a los 

prindpios  de no intetvenci6n y autiodetierminacibn  de los pueblos. 

2..3 GENESIS Y DERROCAMIENTO  DE  ALLENDE. 

Hemos decidido realizar  un  bosquejo  histdricodel  corto  periodo de gobierno  del  presidente 

Salvador  Allende, con el objetivo de situar  con  cierta  precisidn lo que pas6 en  Chile y tratar  de  explicar 

la posiadn  del  gobierno  mexicano. 

Como todos sabemos  el capitalismo, dentro de  su desarrdio histbrico-evolucionista, es 

generador  de  riqueza y desigualdad, aspectos contradictorios  para  cualquier  sodedad,  dichas 

contradicciones  abarcan y afectan el orden  social,  econdmko y politico. Esto puede dar como resultado 

que  una  estructura econ6mica capdalista produce  crisis  durante  su  desarrollo;  sin  embargo como 

hemos visto dichas crisis han  sido  superadas  a lo largo de la historia. Se trata por tanto de crisis 

relativas y pasajeras. 

En  Chile,  encontramos  contradicciones socioecon6micas producto  del  desarrollo histdriw 

mismo  que lo hardn  un  pais  dependiente. Así la estructura econ6mica chilena  puede  definirse  sobre la 

base de tres  características  fundamentales:  es  una  economía  monopolica, es dependiente y tiene una 

fuerte  intervencidn  estatal  en  provecho de los grandes  monopolios.  Desarrollando estos aspectos 

tenemos lo s y m t e :  
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1.- El carister monopblico  del  capitalismo  dependiente  chileno,  se  manifiesta  en  una  estructura 

concentrada  del  poder  econbmico,  ocasionando  una &bil estructura y desarrollo de las  fuerzas 

productivas  internas. Esto conlleva  a  un  lento  proceso  de  acumulacibn  de  capital,  incapacidad  de 

producir empleos, una  baja  disbibucibn  del  ingreso y un  desarrollo  desigual  de  las  normas  productivas. 

El proceso de indusbializacibn  en  Chile  presenta  desde  sus  comienzos  las  caracteristicas  de 

un  desarrollo  concentrado,  es  decir,  se  da  bajo la forma de una  estructura oligopblica y monopblica." 

En la base  de la concentracibn econ6mica chilena se puede  encontrar  un  núcleo  olighrquico  que 

controla el conjunto  de la actividad  econbmica,  productiva y distributiva. Grupos que  controlaban  el 

área de accibn de los grandes  monopolios  y  es  allí  donde  se  mezclan  las  relaciones  con  el  capital 

extranjero  y  con el estado  desde  entonces  utilizado  para  el  desarrollo  y  sobrevivencia. 

2.- La  dependencia  tradicional  que  se  originaba  en la base  de  las  exportaciones,  adquiere  un  nuevo 

carhckr, pues  ya no es solamente  el monopolio de  las  materias  primas,  sino  tambidn se desplaza  hacia 

la industria  manufacturera,  servicios  finanaeros  y  comerciales;  controlando asi los mercados  y  fuentes 

de  excedentes  de los países  dependientes. 

Esto da corno resultado la penetracibn  del  capital  extranjero  principalmente(  norteamericano ) 

en la economia  chilena,  asegurando la apropiaci6n  de  materias  primas  y  ampliando los mercados  para 

despuds dominarlos. Surgiendo  el modelo de las empresas  transnacionales  que  logran  penetrar  en 

todas las actividades econbmicas. El resultado  de  este proceso es la desnacionalizacibn  progresiva de 
la economía  chilena;  transformando  tambidn  las  reladones  de  dominacibn  politica  por  pa&  del 

imperialismo. 

3.- La  dependencia  respecto  al  imperialismo,  el  carácter monopblico de la burguesia  y  sus  estrechas 

relaciones  con la potencia  imperialista  provocan  un  desarrollo  lento y &bit .  Esto provoca  la 

intervencibn  del  estado,  el  cual  tiene  distintas  formas  de  intervenaón ( participacih directa o indirecta 

en la acumulacibn  de  capital,  creación de bienes  de servicios básicos,  ampliacibn de la infraestructura, 
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etc..)  permitibndonos  afirmar  que  el  estado se vincula y subordina  a los grandes  monopolios 

extranjeros. 

EI conjunto de estas  condiciones  genera  una  situaci6n  global  en  que los obreros  y  la  mayoría 

de  las  clases  medias  tienen  un acceso restringido  a  ocupaciones  p~odUctiVaS y reciben  una  por&n 

mínima del ingreso  que  generan. 

Las  posibilidades de desarrollo  del  sistema  en  el  interior de los limites  econbmicos-sociales 

esta en relacidn  estrecha  con  una  acenhracibn de la dependencia  respecto  al  capital  extranjero Y a Su 

debilidad  general. 

El resultado  final de estas  características de la estructura y fundonamiento de la economía se 

traduce  en  un  estancamiento  que se acentúa  a  partir  de  1967 y alcanza  su  punto critico en  1970. 

Ocasionando la madurez  politica d e l  proletariado  para  comprometerse  en  una  lucha  política que Io 

conduce  a las relaciones de poder  dominantes. 

La UP como  alternativa politica. 

Fruto de una  intensa  batalla  contra el imperialismo  surge como prehmbulo  a las elecciones  de 

1970 la Unidad  Popular ( UP ); la cual es una  organizacidn  pluriclasista  con  representacidn 

predominante  de los intereses  proletarios,  producto  de  una  lucha  progresiva de la clase  trabajadora 

hasta  el  momento  en  que  es  políticamente  capaz de presentar un proyecto de  dominacidn  opuesto a la 

clase  dominante,  cuyo  objetivo  inmediato  es el acceso al  poder  para l u e g o  continuar  en la conquista  del 

Estado  burg&  hasta  transformarlo  en  Estado  popular  y  a  largo  plazo  construir el socialismo 

Hacia  fines  de  1969 se observa en Chile  la  posibilidad de lograr  una  coalicion  de  fuerzas  de 

izquierda  cuyo  objetivo  sera la transformaci6n  profunda de las  relaciones de poder  vigentes. 
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Para  1970 la UP agrupa a la mayor  parte  del  movimiento  obrero y sectores  importantes de la 

pequena  burguesía,  unidos  alrededor  de  un  programa Msico, daro y definido,  conduciendo  su 

campana  paralelamente  a  una movilizadbn popular  adecuada,  por  una  parte y la divisibn  de la 

burguesía  por otra, logrando  el  triunfo  de la UP el 4 de  Septiembre  de  1970. 

Una  vez  que el presidente  Allende  toma  el  poder  resume  el  programa  politico de la UP  en: 

1 .- Elimin&n  del  control de los capitales  extranjeros  sobre los recursos bkicos y estrategicos  de  la 

economía  nacional. 

2.- Estatizacibn  de los medios  de  produccibn  mas  significativos ylo estrat6gicos en el  proceso de 

producci6n  nacional y, 

3.- El aumento  de la participacibn  de  las  masas  populares  en la apropiacibn  del  ingreso  para  acceder  a 

un  nivel  de consum m&  humano.'2 

A partir de este m n t o  ocurre  una  ruptura en las relaciones de poder chilenas,  pues  desde 

el momento en que la UP  toma el poder por la  via electoral  este  hecho  conduce  a  una aisis inmediata 

que en  teoría podria dar dos escenarios:  Una  ruptura  revolucionaria y conquista  del poder politico por 

el proletariado o una  contrarevolucibn,  reunificaci6n,  reorganizadbn,  integracibn y conservacion  del 

poder  político burgds. 

Requjrikndose  para  esta  última  alternativa la represibn  violenta y profunda  de  toda 

manifestaci6n  de  poder,  es  decir,  de  toda manifesWn política  popular.. 

El ascenso  de  Salvador  Allende  a la presidencia en 1970  no  fue en modo alguna de la 
contingencia  sobre la necesidad; como tampoco  su  derrocamiento  en  1973  fue  la  increiMe  revancha  de 

la fatalidad  sobre el azar.  Tanto un hecho como el otro corresponden  a  coyunturas bien definidas con 

sus  propias  determinaciones y correlaciones  de  fuerzas. 
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A s í  como en  1970  hubo  errores  tacticos de la burguesia,  en lo posterior los hubo  departe del 

proletariado y sus  organizaciones  politicas.  La  transici6n  al  socialismo  Ileg6  a  ser  una  posibilidad en 

Chile  en la medida  en  que  no  se  trataba  del  simple  proyecto de un grupo de intelectuales ni de la  accidn 

limitada de alguna  vanguardia  desvinculada de l a s  masas y de las  organizaciones  que no hablaban  en 

nombre  del  proletariado  sino  que  efectivamente lo representaban  organica  e  ideol6gicamente. 43 

El  triunfo de la UP  en  1970  fue la  culminaci6n de un largo  camino de luchas  para  formar 

conciencias,  organizar y combatir  del  pueblo,  cuyos  origenes  datan de principios de este  siglo. 

Se inicia  con las huelgas de trabajadores  portuarios de Valparaiso  en  1905 o la del  proletariado 

de la zona  salitrera  en  1907  reprimida  en  Santa  Maria , en lquique  por  medio  del  ejercito  que  mata  a  3 

mil  obreros;  diez  anos  más  tarde  estallan 293  huelgas  en  diferentes  lugares de Chile , desarrollandose 

formas  cada  vez m& elevadas de organizaci6n  y  expresiones  politicas. 

En  1912 el tip6grafo  Luis  Emilio R e c a b e n  funda  el  partido  obrero  sodalista  que  diez  anos 

despues  y bajo la inspiraci6n de este, se convierte  en el PCCH.  Surge la federaci6n  obrera  chilena  con 

mayor  auge,  fundada  en  1909.  Por  otra  parte, la crisis  desencadenada  en  1929  contribuye  a la 

radiiiizacibn de importantes  sectores de las  capas  medias,  que  en  1933  fundan el Partido  Socialista. 

En  1938  comunistas  y  socialistas  constituyen  una  respetable  fuerza de izquierda,  quienes 

unidos  a  otros  frentes  politicos  articulan  el  Frente  Popular  que  lleva  a  ala  presidencia  a Pedro Aguirre 

Cerda,  uno de cuyos  ministros  será el doctor Salvador  Allende. 

En  1941 la alianza  socialista-comunista  obtiene  mas d e l  30% de los  votos,  casi  un tercio del 
electorado  nacional.  Esta  marcha  ascendente de la izquierda  preocupa  a la burguesia  local y ai 

imperialismo. Por eso,  en  1947  se  dicta  en  Chile la llamada  'Ley  de  defensa  a la democracia * que  no 

es  otra  cosa que el  instrumento  destinado  a  proscribir al  partido  comunista y reprimir  a la clase  obrera y 

sus  cuadros más representativos . Significando  para  el  movimiento  obrero  diez  anos de clandestinidad, 

campos de concentraci6n,  persecuciones y destierros. 
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Pese  a  aquella  ley sólo fue  derogada en 1957, pero un  aiios  más  tarde  la  izquierda  unida 

estuvo  a  punto de triunfar  en  las  elecciones  presidenciales;  Jorge  Alessandri,  candidato de la derecha, 

apenas  logrb  superar por un  margen de 30 mil  votos  al  abanderado  popular  Salvador  Allende. 

Con  base  en  estos  antecedentes,  el  triunfo de la UP  se  presenta como la exitosa  culminacibn 

de una  prolongada  lucha  política;  integrada  por  intelectuales,  sectores de las  capas  medias y aun  de la 

pequeiia  burguesia,  que  llegaron  a  incorporarse  a la UP a  traves del Partido  Radical,  el  Movimiento 

Popular de Acción  Unitaria ( MAPU ), el Partido  *al  Demtmata y la Accibn  Popular  Independiente. 

Aún cuando  en las elecciones  presidenciales de 1970 la burguesia  llegb  dividida  por la 

postulacibn  de  dos  candidatos; el triunfo de la UP no debe ser  diezmado,  pues  es  indudable  que  en  el 

seno  de  una  clase  burguesa  ligada  al  imperialismo,  se  dibujan dos fracciones, la representada por el 

Partido  Nacional,  que  era la m& conservadora  porque  agrupaba  a los terratenientes  tradicionales, 

rentistas  y  financieros  especuladores y un segmento de la burguesia  monopdista;  y la representada 

por  el  Partido Demkrata Cristiano,  cuyo  eje  era  la  burguesia  industrial,  que  pugnaba  por  un mdek, 

econbmico  m&  dinamico  para  redefinir  su  asociación  con el capital  imperial. 

Por otra parte, el Partido  Nacional  era un partido homogheo en la medida  en  que  era el partido 

de los propietarios  y  de  ciertos  grupos  de  poblacibn sometidos a  un  conbol ideol6gico. Este  contingente 

popular  estaba  constituido  por  campesinos  pobres,  manipulados  a  bav6s de un  sistema de fidelidades 

que  representaba el ultimo vestigio de vinculaciones  precapitalistas  en la sociedad  chilena  y por 

sectores  del  lumpen  y  subproletariado  totalmente  imanipulables. 

Por  su  parte el Partido  Dembcrata  Cristiano,  era  un  partido  menos  monolitico y por tanto m& 

vulnerable,  dada la heterogeneidad de su  composicibn social. Se agrupaban  en  ciertos  sectores 

'modernos' de la empresa  mediana  y  pequeila,  fracdones tecnoburkratas y similares.  Eran 

partidarios de una  rApida  modernización  del  pais y de una  fuerte  intervencibn  del Estado. apoyando 

una linea reformista  en  el  plano  social  adhieriendose  a  una  tradición  democrAtico-burguesa, 
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&svinculadas  de la propiedad,  no  veían la amenaza del socialismo en los  mismos  tkrminos  que la 

pequefia  burguesía. 

Además la Democracia  Cristiana  penetraba  en  aertos  sectores  proletarios,  por  medio  de la 

'aristocracia  obrera'  formada  en  lugares como las  grandes  minas del cobre,  por  medio  del  impacto 

ideol6gm de la 'revoluci6n en libertad',  pero  además  ejercia  una  influencia  en  campesinos  con  un 

sentido m& aburguesado. 

La  Democracia  Cristiana  no  era  pues,  el  partido monolitico de los proletarios y de  sumisa 

dientela como el PN,  sino  una  organizaci6n p o l í t i c a  de  composicidn  heteroMnea,  que  a  nivel  popular 

desempenaba el  papel de punta de lanza de la burguesia,  sector  hegem6nico  en  el  interior  del  partido. 

Es en  este  apartado  donde  nos  hacemos  una  pregunta por demk importante i D6nde  quedan 

enclavadas  las fuera armadas ? ¿ Eran  un  sector apolitico ? ..No,  según  algunos  estudios como el de 

Alain  Joxe", las fuerzas  armadas  intervienen  activamente  durante l a s  criticas -das  de 1920 y 1930, 

hacihblo con  sufidente  eficacia como para no intervenir  más  adelante.  Además  el  propio  Joxe 

propordona datos esdarecedores  sobre los ligamientos  de  esas fuerza armadas con el  pentágono,  a 

travks de los múltiples  'programas  de  asistencia'.  Para no hablar de varias  masacres de obreros, 

campesinos y pobladores  a lo largo de todo este siglo, realizadas  por  ordenes de  autoridades  civiles, o 

de aertos actos de insubordinaci6n l i m i t a d o s  pero  sign%cativos corno el llamado Facnam de  Viaux  en 

1969. Aun  as¡  no  es  menos aetto que  Chile  podia  exhibir  cuatro  -das  de  historia  sin golpes de 

Estado ni manifestaciones que delataran la existenaa de  un militarismo. 

Pero si hay  que  decir,  que los militares  no  eran el bloque  monopdico  ni  un  sector  externo  a la 

sociedad.  Dadas  tanto las tradiciones politicas del  pais como la consistencia de  su  trama  institucional la 

importancia  creciente de las  organizaciones  populares,  el  aventurerismo  putchista  puede  ser  un 

episodio  ocasional,  pero  debe  descartarse como un  componente  orgánico de la situacibn  chilena. 
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Por  esto  es  que  Joxe dice: no  hay  que  excluir  que  en los próximos  seis  anos  surja  un g o l p e  

de Estado ( 1970 ) pues  esto  dependerd  de los sistemas  de  alianzas  que  defina la coyuntura  mds  que 

de la composicidn y orientaciones del cuerpo mitiitar."'6 

El programa de la UP 

De  entrada  podemos seiialar que el programa  de  gobierno  de la UP es  consecuencia de una 

Wntradiccidn particular  entre la ideologia  reformista  dominante y la  docbina  marxista-leninista  de los 
dos principales  partidos  de la UP ( comunistas y socialistas ). 

Por  una  parte los comunistas se ven  sujetos  a la necesidad  de  redactar un programa  de 

gobierno  que  pudiera  aglutinar  a las masas  electorales  a  su  favor,  sobre t o d o ,  la  dase media, la 

pequeha  y  mediana  burguesia. 

Pero  a la vez,  tenia  que  defender  sus  principios  elementales  del  leninismo,  respecto  a la toma 

del poder corno meta estrat&gica.  De  este modo en la discusi6n  previa  para  redactar el programa 

surgieron dos polos contradicbios: comunistas y radicales por una pate y socialistas por la otra. 

Los primeros insistían en darle un cartckr democr&ico al programa, los segundos, en dejar 

constancia  en 61 de  su car&ter Wco sodalista. Al final, el programa  de la UP  qued6  redactado 

mostrando  las  siguientes carackristicas: 

1 .- Menciona  que la nueva  estructura econhica serd planificada. ( Expropiaddn de  empresas) 

2.- Tendrd  tres  dreas  econbmibas y de las cuales la propiedad  social ser2 dominante  sobre  las  otras, 

unido  a un proceso de  reforma  agraria simWneo y complementario  a  las  transformaciones  anteriores. 
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A nuestro  parecer  encontramos  un  error tebrico del  programa  que  a la larga  va  a  repercutir  en 

los hechos:  'pensar  que  necesariamente la aplicacibn  estricta  del  programa  generaría  relaciones  de 

producci6n  socialista  y m& aun la transformaci6n pditica del Estado, fue  un  gran  error.  Pues l a s  

transformaciones  para acabar con el poder monopdico  imperialista no bastaban,  era  necesario  algo 

m&: El poder suficiente  para  imponer  relaciones  de  producci6n  socialista  al  interior  de las empresas 

expropiadas. Esto supone  un  modelo  organizado  y  una politica p a a  implementarlo  a  travks  de 

unidades  productivas; si no es  as¡,  simplemente  habladamos  de  cambio de dueiios  en la propiedad,  de 

los aparatos  econ6micos  expropiados  y  no  iniciando la construcci6n  del  socialismo. 

El cambio de  propiedad  debía ir acompaiiado  de  un  cambio  en las relaciones  trabajo  y  de 

funcionamiento  de las unidades  productivas.  Para lograrlo se necesitaba el poder  politico  de  organizar 

el  trabajo al interior de los aparatos productivos. Es precisamente q u i  donde la UP tenia un  gran 

problema  pues  durante  el  tiempo  que gobern6 carea6 de  un  programa o plan  destinado  a  generar  esas 

n p y p  relaciones  de produdn.' El Area de  propiedad  social  se ha ampliado  notablemente  pero 

rlo tia avanzado  con  igual  rapidez la bansformaci6n en  sus formas  de  funcionamiento. Esto 

constituye  un  problema  de  primerisima  importancia, ya  que  sin esta  transformaci6n  no  existiria 

ningún  cambio  cualitativo  de  signiCcaci6n  en la economia y en la sociedad  chilena." 

Lo anterior ratihca la teoria de que el programa  era te6ricamente economicista; no asi en los 

politico  que  conlleva  un  aspecto  reformista;  ya  que por medio de las llamadas lansformaciones" se 

Ilevaria  a cabo un  proceso  lento  y  paulatino  para  el  inicio  de la transformaci6n  al  socialismo,  iniadndose 

el proceso destinado  a  constituir  un  drea  estatal  dominante. 

Pero de este proceso era evidente  que mas tarde, la lucha  de  dases  en  Chile  entraria  en  una 

etapa  de  crisis,  pues  al  llevar a cabo las transformaciones  del  programa ( expropiaci6n de empresas  y 

monopollos ), la estructura  econdmica  capttalista  dependiente  correria  serio  riesgo  de  ser  destruida. 

Por  tanto era evidente  una r e d n  por  parte  del  imperialismo  y  burguesia,  una  vez  iniciado  el  proceso 

de  expropiaciones. 



Y es  precisamente  este  punto  el  que  no se trata  ni  se  menciona en  el  programa; la eminencia 

del enfrentamiento  violento por parte de las  clases  sociales  chilenas,  en  este  sentido  el  programa  era 

reformista  por  omitir los mBs característico de la lucha de clases  en  toda  crisis  política:  su car¿#cter de 
confrontación  armada. 

La politica econdmica  de la UP. 

Una  vez  que  asumid el gobierno la UP,  comenzó  inmediatamente  la  aplicacidn de su  programa 

económico.  Ejemplo  de  ello  es  que  para  1971  el  gobierno  había  adquirido  gran  parte  de  la  banca y el 

comercio  exterior,  nacionalizando el cobre y expropiando  las  empresas de hierro y salitre. Se inicia la 

ekpropiacibn de aquellos  latifundios de m& de 80 hectareas de riego  bdsicas. Ademk se  iniciaron  las 

requisiciones  e  intervenciones de los grandes  monopolios  industriales.” 

Pero como consecuenaa de las reformas  económicas  radicales  de  1971, d e l  aumento del 

empleo y del ingreso  monetario de los trabajadores,  hubo  un  colosal  aumento de la demanda,  unido  a 

precios bajos mantenidos por el gobierno,  que  hizo  que  lentamente  fueran  apareciendo mercados 

paralelos  establecidos,  esfumandose poco a poco los bienes de consumo  de las  tiendas y negocios. 

A s í  en  materia de politica econdmica, la UP pretendia  alcanzar los siguientes  objetivos: 

1.- Bajar la tasa de desempleo  hasta  un 2.4% 

2.- Aumentar  las  exportaciones y sustituir las importaciones. 

3.- Redistribucidn  paulatina del ingreso  nacional, de manera  que  el  67%  recibiera por lo menos el 70% 

del  ingreso. 

Para  el  logro de estos  tres  objetivos,  se  haría  recaer  el  plan  en  tres  grandes  agrupaciones 

económicas: la agricultura, la gran  mineria del  cobre y las  industrias  manufactureras de bienes 

intermedios y durables.  Cabe  preguntarse  entonces, ¿ que  paso  en  realidad ? 
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Bueno;en  cuanto a la redistribución  del  ingreso, la meta  planeada  a  seis  anos  se  logró  de 

inmediato  en  1971,  esto  significd  que la gran  masa de nuevos  consumidores  estuviera  en  condiciones 

de acceder  a  una  oferta  de  bienes y servicios  que  no  había  crecido  en la misma  proporción.  Las 

consecuencias  fueron que  en  1971 se dan los primeros  indices  de  inflaci6n. 

La  redistribucibn del ingreso  que  consistib  en el aumento de salarios,  pensiones y jubilaciones; 

produjo  una  descapitalizacibn de los sectores  estatizados,  ya  que los precios  estaban  congelados y 

debiendo  pagar  salarios  ajustados  se  dieron  las  primeras y grandes Nrdidas. 

Por  otra  parte  en  cuanto  al  empleo,  el  gobierno  pretendió  crear  mayor  demanda de bienes  que 

revitalizarh a  la  industria  en  su  conjunto.  En  la  practica,  sin  embargo,  la  desocupación  la  fue 

absorbiendo  el k e a  de propiedad  social, de  este modo con  las  industrias  estatizadas  y  absorbiendo 

personal  desocupado se logrb mar la tasa de desocupación.  Pero  su  consecuencia  fue la baja 

produdividad en las empresas  manufactureras y fuertes Nrdidas de ingreso,  por  mayor  personal, 

mayores  salarios y aumentos;  por lo tanto la descap~talizadbn  absoluta. 

Finalmente, los tres  grandes  pilares  en  que  descansaba  el  plan  económico de la UP, no 
cumplieron  con las expectativas  que  se  habían  cifrado  en  ellos.  De  este modo los resultados  esperados 

par la UP, despues de la consolidad6n  econ6mika,  no sólo no se dieron,  sino  que  acentuaron los 

males se querían  combatir, el desabastedmiento,  el  mercado  paralelo y las  actividades 

especubbuas. 

En el fondo, la UP tat6 de  devolver  cierta  ‘estabilidad  econ6mica”  que la burguesía  había 

p&tb& subiendo el precio de los artículos de  consumo.  Las  nuevas  alzas a  pesar de los reajustes, las 

tenía que pagar el proletariado y los asalariados  en su  conjunto.  Con  esto se perseguía  neutralizar  a  la 

burgrresia en su política de boicot económico y evitar que se afectara  el  nivel de ingreso de los 
trabajadores. 



La  lucha  de clases y sus manifestaciones 

La  victoria  electoral  de la UP,  tuvo  como  primera  respuesta  de  la  burguesía el complot  del Ex 

general  Roberto  Viaux ( preparado  bajo los auspicios de la I l l  y la CIA,  como ha  quedado 

suficientemente  demostrado  en  las  averiguaciones de periodistas  norteamericanos  y  del  senado  de los 
E:U: ), que  tuvo como resultado el asesinato  del  comandante  en  jefe  del  ejercito  General  Ret-& 

Schneider  Cheraux. 

La burguesía tram6 durante  la  crisis de 1970-1973  políticamente  a dos frentes:  usando el 

poder  del  aparato  del  Estado  que  todavía  controlaba,  por  un  lado, y por el otro, buscando  subvertir el 

orden  público  mediante el sabotaje  armado.  Recum6  a todos los &todos legales  e  ilegales, lo 
importante  era  impedir los cambios,  incluso  derrocando  al  presidente,  eliminando  a  militares y partidos 

de izquierda. 

La  UP por su  parte  empez6 la pr&tica  de  su  programa,  no  comprendiendo  que afectaba los 

intereses  econ6micos de la burguesía y el  imperialismo  en  su  conjunto y que por Io tanto,  era  necesario 

preparase para la guerra avil y el golpe de Estado. Podemos  plantear lo siguiente: La UP no quiso 

darse cuentq de que no bastaba con  aplicar  aceleradamente su programa,  sino que era necesario 

prepararse n@ra la lucha armada. 

Por  ejemplo, los mil i res tenían  la  idea de poder  derrotar  a la burguesía  a  traves  del  plan de 
transformaciones  econ6micas de la UP.  En realidad  1971  fue  para  la  Unidad  popular  un ano  de 

esplendgr,  una  verdadera  aplanadora en la política  de  transformacibn  estructural de  su  economia  con 

gran  respaldo  ideol6gico  de las masas,  rubricado  con un triunfo  electoral de mayoria  absoluta. 

Pero  este  periodo  de  auge  politico  dur6 poco respecto  apoyo  mayoritario de la poblacion; a 

comienzos  de  1972  se  hizo  presente  en  las  elecciones  complementarias de senadores  en O higgins y 

Colchagua,  y  de  diputados  en tinares, pues  el  deterioro de los partidos  populares ( Partido  socialista, 

Comunista,  MAPU,  Izquierda cristiana y Partido  Radical ), se hizo  presente  ante la recuperacirjn  de  la 
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derecha,  respecto  a  las  elecciones de abril de 1971, donde la UP había  obtenido  mas del 50% de los 

votos,  en  marzo  del 72 sólo el 49% en O higgins; 41% en  Colchagua y 40.1% en L ina re~ .~~  

Era  evidente la p6rdida de ciertos sectores  sociales  que  los  habian  respaldado,  hablamos  de la 

clase  media;  quienes  debido  a los desajustes  econbmicos  en  cuanto a la circulacibn de bienes y la 

política  monetaria,  se  dejaba  sentir  un  desabastecimiento  relativo  en  artículos de  consumo.  Esto  debido 

a la expansan  econbmica de la UP y  al boicot de la  derecha. 

Este boicot consiste  en  acaparar  bienes,  los  cuales  tanto  comerciantes  mayoristas como 

mihbristas, como la burguesia  industrial,  comienzan a vender  a  precios  muy  altos  en  el  mercado  negro. 

Desatandose  una  actividad  especulativa  destinada  a  socavar la economía  chilena. 

Por  su parte el gobierno  trata de contrarrestar  esta situacibn subiendo los precios de los 

articulas, para de este m o d o ,  evitar  la  existencia de mercados paralelos,  pero  el  problema  ya  no  tendría 

sducibn; pues la burguesía  aprovecho  la  aplicacibn  del  programa econ6mico de la UP  para  producir 

menos y especular m&. S 6 1 0  quen’a  boicotear y desquiciar  la  economia,  provocar  el caos que  diera  al 

traste  con el gobierno  popular. 

Asi los partidos opositores  hacían notar la inefiaencia de la UP  en  materia  econbmica,  la  cual, 

segun  estos  habia  llevado al país  a la ruina. La dase media  cay6  en la trampa,  pensando  que la 

dictadura del proletariado  se  dejaba  caer  sobre  sus negocios. 

La  burguesía se sintib  estimulada  en  esta dase politica,  por su existo  electoral  antes 

mencionado  y  ademBs  con los proMemas econhicos era lo que les  permitía  ganar  terreno,  por  eso 

era  fundamental  agudizarios y una  de las formas era  impedir  que la UP  los  solucionara. Los propdsitos 

de la  burguesia  son:  no  dejar  gobernar  a la UP oponithdose  a  toda  accidn que significara  cambiar  esta 

situacibn de crisis econbmica.  De  este modo e  interpretando de diversa  manera  las  normas  legales y 

constitucionales  por las cuales se regía la accibn  administrativa del Estado, la oposicibn  echa  sus 

trincheras  en el Parlamento  General  de  la  República y los Tribunales de Justicia. 
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La  contraloria  declaraba  todo  acto  administrativo del ejecutivo  que  significara  deterioro  para la 

burgiesia, ilegal;  el  congreso  no  aprobaba  las  leyes que  enviaba  el  gobierno  para su dictación y por  el 

contrario,  licitaba  leyes  en  contra de la política de la UP,  que  muchas  veces el presidente  hubo  de 

promulgar  para no vulnerar la legalidad. 

Adembs  de la prensa,  radio y televisión  que  estaban  controladas  por la burguesía, reptian 

diariamente  que  se  estaba  quebrando  la  legalidad. Y los  sectores  medios Io creian. Así toda  esa  gente 

que  trabajaba  alrededor  de  los  servicios, los profesionales,  comerciantes,  trabajadores  por  cuenta 

propia o industriales  pusieron  el  grito  en  el  cielo  por  el  'quebrantamiento  de la legalidad' y las 

violaciones  al  estado de derecho. 

Asi la  UP  perdia la batalla  ideoldgicamente y socialmente la UP  no  pudo  ganarse  a la 

burguesia,  ni  a  la  media  burguesía.  Entonces la derrota se debi6  a dos factores:  Primero,  porque la 

burguesia  tenia  mbs y mejor  publicidad y, segundo;  porque  en  Chile, como en todo pais capitalista no 

existen  abundantes  leyes  que se puedan  aplicar  para  hacer  cambios  estructurales  revolucionarios. 

A  finales de  1972, el gobierno  no  tenia  argumentos  juridicos  para justifcar sus  actuaciones, ni 

mucho  menos  sus  disposiciones  legales  que  no  fueran  cuestionadas como arbitrarias. 

El enfrentamiento  de clases en 1972. 

La  aplicación  del  programa  de  gobierno de la  UP  era  intolerable  para la burguesía  que 

comprendió,  que  habia  que  detener  al  gobierno  a  toda  costa;  la  idea  de  la  ilegalidad del gobierno y la 

idea de la ruina  económica  dio  grandes  resultados. 



En  Octubre  de 1972 el gremio  de los duenos  de  camiones  se dedar6 en  paro  desatando  una 

crisis. En realidad la mayoria  de los gremios  estaban  controlados por la derecha,  pero no  se  dejaban 

sentir  para hacer aparecer el movimiento como apolítico y de repudio  general del pueblo al gobierno. 

Los obreros por su  parte,  apoyaron  al  gobierno  ocupando las fabricas  donde  trabajaban,  se 

organizaron  politicamente  para la produccibn  reemplazando a los Ucnicos y empleados  que  no  habían 

ido  a  trabajar o incluso  militarmente  para la defensa  de las fdbricas  ocupadas.  Crearon  organizaciones 

politicas  a  nivel  geogrhtico  para  solucionar los problemas de abastecimiento,  defensa y produccibn 

general. 

Fue  en la aisis de 1972 cuando la UP,  demostrb  su  incapacidad  para  adaptarse  a  las  nuevas 

situaciones  y  cambiar,  sobre la marcha,  su t M c a  revolucionaria,  la  derecha  ve que  su  proyecto  no 

fructifica y abandona  su  actitud de respeto  a la ley y al orden público,  poniendo  a la sociedad  chilena al 

borde de  una  guerra civil. Pero  fracasa  en  su  intento,  ante  la firme actitud de la dase obrera  en  defensa 

de sus  conquistas  logradas  en el gobierno  de la UP: 

Desgraciadamente  para el mandatario,  en  ese  momento, como en  otros,  la  UP  no  tiene  la 

unidad y la decisibn  para  iniciar  una  marcha  tendiente  a  dirigir  a  las  masas  hacia la conquista  del  poder, 

lo cual involucrate elaborar  una política destinada  a  decantar l a s  fuerzas  armadas  de los grupos 

golpistas  y  depositar  en  proletariado el peso del poder  que  tenia el gobierno. 

Por su  parte la derecha  aprendib de su  fracaso,  comprendib la situacibn,  pues  supuso  el 

antecedente  de  una  guerra civil y por lo tanto  habia  que  prepararse  para M a ,  cualquiera  que  fuese el 

resultado  de las elecciones  de  marzo de 1973. A partir de octubre, la derecha  por  medio  de  sus 

brganos  publicitarios  empieza  sistemdticamente  a  alentar a los mil i res para  derrocar  a  Allende y a 

desprestigiar  a los hombres  constitucionalistas  del  ejercito  que  se  oponian a sus  planes  golpistas. Se 

inicia una  campana  politica  tendiente  a  resolver  el  futuro  enfrentamiento  armado  a su favor, y) sea 

mediante  un golpe de  Estado,  dado  por  la  totalidad  de  las  fuerzas  armadas  en  contra del gobierno y los 

trabajadores o mediante  una  guerra  civil, la cual  pasaba  por  una  divisibn de la burocracia  militar. 
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La  izquierda  no  cambia  su táctica, al  contrario de la derecha  quien  adiestra  a  sus  cuadros 

paramilitares  en los barrios  elegantes de  Santiago y en  provincias, la UP  trata  de  evitar  acciones  de  ese 

tipo;  mientras  la  derecha  llama  públicamente  a las fuerzas  armadas  a  derrocar  al  gobierno,  la  UP,  se 

niega  a  discutir  ante las masas el problema  de la actitud politica del  ejercito  ante  una  guerra  civil. 

Se perdi6 asi en la primavera de 1972, la gran  oportunidad  que  tuvo  el  proletariado  para  pasar 

a la ofensiva  en la lucha por el poder. 

El  cuadro  politico,  posterior  a  octubre,  marcado por la campana  electoral, se caracteriza por la 

ofensiva  politica  de la derecha  en todos los planos,  acusando  a los ministros  de la UP 

constitucionalmente y enseguida,  destituyendolos  por todo tipo  de  arbitrariedades  imaginarias. 

Causando el caos  econ6mico y monetario. 

Pero  tambien  se  preparaba  militarmente  para  un  enfrentamiento  armado.  Ademds  continuaba 

con su  campana  publicitaria  en  busca del golpe  de  Estado. En realidad  el  asunto del poder  popular 

enfrentar la crisis,  fue la causa  de  una  profunda  divisi6n de la izquierda  en  su  conjunto.  Pero  debemos 

observar  que la carencia de tareas  politicas de los partidos y gobierno  para los trahadores fue 

determinante  para la no  articulacidn de  una aocibn  común  entre los organismos  de  poderes  creados 

por estos y el  gobierno.  Articulaci6n  que  hubiera  permitido  encarar el golpe de estado  con  mds bxito. 

El  gobierno  encard la futura  crisis  mediante el intento de llegar  a un  acuerdo  con la democracia 

cristiana y si no  incorporando  a los jefes  de  las  fuerzas  armadas al gabinete.  Ante  esta  situaci6n  se 

empezaron  a  sentir  cada  vez  con  mds  persistencia  rumores  golpistas.  El 29  de junio  de 1973 un 

coronel del ejercito  de apellido Souper,  intent6  un golpe de  Estado  que  fue  sofocado. 

El gobierno  en  ese  instante,  tenia la obligacibn  politica de cortar de raiz los futuros  brotes 

golpistas  que  surgirían  inevitabíemente.  Pero  no lo hizo,  el  gobierno no  cambio  su  actuar politico 

despub del 29 de junio, se llega  entonces  a  la  incorporaci6n  por  segunda  vez,  de los jefes de las 
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fuerzas  armadas  al  gabinete,  el 9 de  agosto de 1973, después  de  reiterados  llamados  al  presidente 

Salvador  Allende. 

En  este  etapa se trata  de  solucionar dos problemas  huelguisticos:  el  del  gremio de transportes 

y el  gremio  del  teniente. Ambos gremios  apoyados  por  la  derecha  no  aceptaban  ningún tipo de solucion 

que el gobierno  ofreciera.  Despues de  algunas  negociaciones  e  forma  el  gabinete  de ' Seguridad 

nacional ' este  constituyd  para  las  masas  radicalizadas de la  UP,  un  balde de  agua fria;  cuestión  que 

que&  de  manifiesto  en la concentracidn que realizd la UP  para  respaldar el nuevo  ministerio. 

En  realidad  el  pueblo  adicto  a la UP  se  dio  cuenta  de  que  estaba  frente a  un  gobierno  incapaz 

de movilizar  a  las  fuerzas  revolucionarias  para  enfrentar  a  la  reacción  golpista. 

Posteriomnte vino la renuncia  del  golpista  Cesar  Ruiz  con el prop6sito de desencadenar  un 

g o l p e  de Estado, lo que reveld  abiertamente los planes  golpistas  de la FACH. En  seguida, la presidn de 

la  oficialidad  del  ejercito  para la renuncia  del  General  Prats, a sus cargos de  comandante  en jefe y 

Ministro del interior  y de  defensa.  La cual  al ser presentada por este, fue aceptada  por  el  presidente 

junto  a  la de los generales Pidtering y Sepulveda. 

Con  esto,  el  gobierno  se  quedo  en  el  alto  mando  del  ejercito,  sin los generales  m&  leales  a  su 

gesti6n. Su suerte  estaba  echada. 

Mientras  tanto, los mandos  medios de las  tres  ramas  armadas  empezaron  a  prepararse  para 

el  golpe de  Estado,  abierta y públicamente. El ejercito y la  aviacidn  empezaron  a  allanar  las  industrias 

de los cordones  industriales,  torturando,  deteniendo,  arbitrariamente  e  incluso  dando  muerte  a  obreros. 

Y todo esto  ante el silencio  oficial  del  gobierno. Sólo fueron  los  partidos de la UP y MIR los que 

levantaron  su  protesta,  pero la represidn no cesó. 

A partir de este  momento, los hechos  hablarían de la  suerte  del  gobierno de la  UP, como 

tratamos  de  mostrarlo  por  medio  de la sisuiente  cronología: 
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12 de agosto : En  documento pfblico, el MIR denuncia  que  unos 

cien  tripulantes de unidades navales estan bajo 

arresto  en procesos internos que  se  mantienen 

en  estricta reserva y  acusa  a  oficiales  reaccionarios 

de  la Armada  a  propiciar  movimientos desubversibn. 

13 de agosto : Mirltiple  atentado  dinamitero  en  contra  de  torres  de 

alta  tensibn que conectan la planta hidroelktrica 

Real con la central Cerro Navia  de  Santiago. 

15 agosto : Ante la falta de transporte  colectivo el gobierno 

dispone para los escolares vaciones  indefinidas 

La CUT ( Central irnica de trabajadores ), logra 

una entrevista  con  Allende para ofrecerle  toda 

su  ayuda  a  fin de normalizar  todo. 

17 de agosto : El poder  ejecutivo pide  al Congreso la s a n u h  de 

ley especial para reprimir el terrorismo.El  presidente 

del Senado  Eduardo Frei sostiene  que: 'Lo que 

verdaderamente esta arroyando la consftucionalidad 

y la paz, es la descabellada  conduccibn de  la 

economia y la politica que ha originado la peor 

crisis  de nuestra historia'  Este  gobierno nos ha 

llevado a la catastrofe. 

19 de agosto : Nuevas renuncias de  integrantes del gabinete 

presidencial. 



20 de  agosto : La  mitad  de los medicos  de  Chile  inician  un  paro  de 

48 horas en  demanda a  Irrolucidn  de  problemas 

profesionales  y en  apoyo a  otros  gremios. 

22 de  agosto : Por 81 votos en contra de 47, lamayoria  de la 

derecha  parlamentaria  aprueba en diputados  una 

declaracidn  presentada  por el PDC,  en el que 

senala  al  gobierno  que ha incurrido en agresiones 

a la constitucidn. 

31 de  agosto : Se normaliza en  todo el pais la actividad  comercial, 

despues  de  un  paro  de  tresdias  que  afectb  a 140 O00 

blecimientos  de la peuqfia  y gran  industria. 

l o  de  septiembre : La  infanteria  de  marina toma  por  asalto  junto  con 

carabineros, en la Universidad  Catblica de Valparaiso, 

arrestando  a  unos  doscientos  estudiantes,  todos  de 

derecha. El PDC rechaza  las  proposiciones  del 

gobierno  para  reanudar  conversaciones  que  impidan 

la guerra civil. 

3 de  septiembre : El presidente  Allende  rechaza la rtenuncia  que le es 

presentada  por el almirante RaOl  Montero Cornejo, 

comandante  en  jefe  de la armada.  Radomiro  Tomica 

declara: 'si no hay pronto un  cierto  grado  de 

acuerdo  entre  mi  agrupacidn y el  regimen  de 

Allende,  nuevas y peores  crisis  comenzaran'. 
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5 de  septiembre : 

8 de  septiembre : 

9 de  septiembre : 

Estalla el problema  entre la marina y el ejecutivo, 

debido  a  que la UP  apoya  a los marinos en 

Tlalcahuana  y  Valparaiso. 

Entrevista  del  embajador  Davis con el secretario  de 

Estado  Henry  A  Kissinger en Washington. 

Regresa  a  Chile el embajador  davis.  Documento  del 

PC,  en el que  se  lee: ' que el Estado  mayor  de la 

conjura tome nota,  que si el golpe se abre paso, 

cualesquiera  que sean las formas  de  entrevista, la 

clase  obrera  y el pueblo  se  cruzaran  en  su  camino 

ya  que  las  clases  obrerasestan  dispuestas  a  realizar 

el mayor  sacrificio.' 

11 de  septiembre : Sobreviene el golpe:  Una  junta  integrada  por el 

General  augusto  Pinochet  (ejercito),  Almirante 

Jose Toribio  Merino  (armada),  General  del  Aire 

Gustavo  Leigh ( Fuerza Abea ), y el General 

Cesar  Mendoza  comandante  de  los  carabineros 

desconocen al presidente  Allende y exigen  su 

renuncia. El presidente  rechaza la intimidaci6n 

y llama al pueblo en  su exilio  porradiofonia. Los 

aviones y los tanques  atacan el palacio de La Moneda 

donde  Allende  muere  con  un  grupo  de  colaboradores 

y el pelot6n  de  oficiales  bajo el mando delGneral 

Javier  Palacios  se  ensaila  con  elcadaver  del 

primer  mandatario  disparando  innecesariamente. 

6 3  



2.4 El EXILIO CHILENO EN MGXICO. 

Es importante  seiialar  que  en  este  apartado la informacibn que se  ha  obtenido  se  realizb  a 

travks de entrevistas  con  personajes  en  nuestro  concepto  relevantes  para  la  vida  política  en  Chile. 

Dichas  entrevistas se realizaron  en  base  a  un  cuestionario  guía,  aplicado  a  exiliados  chilenos,  entre los 

que se encuentran  profesores,  investigadores, hd icos  y ex-funcionarios  del  gobierno de  Allende.. 

La  experiencia de realizar  estas  entrevistas  fue  apasionante . Con  el afhn de transmitir lo 

recogido  vamos  a  tratar  de  respetar los mas  posible  las  palabras de quines  nos  brindaron  su  testimonio 

El  destierro,  nos  dice el doctor  Rogelio de la Fuente,  es  una  experiencia  en  que  el  hombre 

establece  su  relaci6n  con el mundo  enajenado de su  ambit0  natural. No podemos decir  que  vive  sin  sus 

raices,  porque  esas las lleva  dentro de si y hasta la misma  muerte.  Es su sangre  misma,  pero  de todos 

modos se le priva del espacio  exterior  al  que  tenia  derecho  desde  su  nacimiento y aun  mas,  de  su 

espado interior  en  su misma tierra de origen. Ese hombre  extranado de su  pais  real, Único e 

insustituible, se transforma  por  concienda  e  inconsciencia,  en  un  pedazo de pabia  errante.  Separado 

de una  parte  de  su  vida  se  aliena y resulta  de  algún modo artifidal. Existe otra  manera, paradizado, sin 

plenitud.  En  palabras del dodor Rogelio de la Fuente :. se produce la psicopatología del exilio *' De 
acuerdo  con &te ... esta  psicopatologia hace referencia  al  hecho  de  que el pais  donde  se  habita  puede 

s e r  millones de veces m& rico, m& civilizado  que el suyo,  mas  que hosprtalario, muy acogedor. Pero 

el  exiliado  es  un  individuo  en  suspenso. No respira el aire  propio. No bebe el  agua de su  fuente. A ratos 

siente  esa  sequia  que  quema demo de la piel.  Le  falta  su base telúrica, su  contorno,  su  paisaje, su 

forma  cultural,  su  idioma,  su  gente,  su  historia, su estilo,  sus  particulares  usos y costumbres.  Echa  de 

menos  su  casa,  sus d e s ,  sus  libros,  sus  parientes, los rostros  conocidos y desconocidos, los amigos 

los compaiieros, los amores. De todo esto solo le queda y porta el recuerdo. 

Existieron y existen  personas  para  quienes el exilio se  vuelve  insoportable, la carencia  física y 

espiritual del pais afecta su  fisiología,  su  psicologia.  su  mente  castiga  sus  nervios. Se le mete  por  los 

recodos del  alma y aflige su cuerpo.  En ellos todo se  desencadena  de  forma  distinta, como despuks de 
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un  trastorno  capital:  "esta  psicopatologia  se  dio  en  depresiones  muy  profundas,  en  estados de 

angustia,  en  cuadros  psicrjticos, y muchas de esas  psicopatologías  tomaban  expresión politica, 

posiciones  muy  rigurosas y muy  extremas,  muy  categ6ricas y muy  radicales.  Se traducian  en  un  estado 

animico  muy  perturbado.  De  eso poco se dice,  todo  esta  dentro de lo poli t ico . . .  dicen  algunos y no es 

cierto,  todos los fenbmenos  se  van  dando  paralelamente.' 

Es sabido  que  el  exilio de  suyo  es  una  experiencia  muy  dura,  pero  algunos criticos han 

mencionado  que  algunas  personas  caen  en  un  proceso  voluptuoso y excesivo  de la nostalgia  y  dan la 

vuelta  a la noria de la reminiscencia  con  una  pena  infinita  que  pronto  se  transforma  en  una  enfermedad, 

a  veces  envolvente y misteriosa,  que  desemboca  con  frecuenaa  en el silbn de la psiquiatria. A esto se 

le  llama el 'mal destierro  aquel  que  no da  frutos,  pues  el  estar  en  el  exilio  no  debe  significar la 

muerte, todo lo  contrario  debe  prevalecer el sentido y apreciacibn  a  la  vida, se debe  propugnar por no 

ser  una  estatua de sal, por mantenerse  a  flote, por seguir adelante. Se debe  poner todo el Animo en 

restablecer  un  nuevo  equilibrio,  empezar  una  nueva  vida  crearse  un  ambiente  cotidiano. Se debe uno 

empeliar  en  integrarse  a  una  nueva  realidad  distinta, al trabajo  necesario, por normalizar el 

desenvotvimiento  de la familia,  buscar  soluciones de remplazo. 

En  este  sentido, el exilio  chileno se caracterizd por tener dos facetas. Una  primera fase de 

acomodamiento,  de  reflexibn  y  resignacibn. por otro lado  una  segunda  fase  que  plantea la necesidad 

de establecer  una  lucha  sin  armas,  una  lucha por medio  de la pluma, por medio de la escritura, el 

anAlisis  y  descripcibn  de  proyectos  a  fin de restaurar la democracia  en  su  pais. 

En  esa  primera  fase  se  habla de  un  acomodamiento  porque  en realidad se trataba de eso. 

Desde sus inicios el exilio  siempre  fue  duro,  sanguinario, aterrador, la mayoria de aquellos seres  que 

buscaban la puerta  de  escape  a  la  seguridad y a la libertad  debieron sufrir inmensos  problemas  que 

cada  dia  se hadan mas  graves  e  insoportables.  Desde el momento  en  que  estallb d golpe de  Estado 

militar  en  Chile,  se  vislumbraba unasituacirjn como la  ocurrida:  más de 320 exiliados se hallaban  ya  en 

la  Embajada  de  MBxico,  desde el 18 de septiembre de 197. 
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Fue  entonces  entonces  que  el  embajador  de  México  en  Chile,  Ing.  Gonzalo  Martinez  Corbalá, 

jugaria  un  papel  determinante en la  suerte  de los exiliados  chilenos.  A  pesar de que  nuestra  embajada 

se  encontraba  en  un  virtual  estado de sitio  se  buscaron  siempre  salvoconductos  y  formas 

inimaginables  para  llegar  hasta la embajada de México  con  la  única  finalidad de lograr  escapar  a  la 

furia de la  Junta  Militar. 

As¡ por ejemplo,  esta el caso del Dr.  Arturo  Samitt,  quién  por  aquellos  dias  lograba  entrar  a la 

embajada  mediante  una  circunstancia  muy  particular;  ya  que  precisamente  el 18 de  diciembre  nacía  el 

exiliado  más  pequeiio del mundo; el  doctor  Samitt coniá con  suerte  cuando los carabineros lo dejaron 

pasar,  ya  que  tenían  conocimiento de que  se  necesitaban  sus  servicios  dentro  de  la  embajada.  Una 

vez  dentro  de esta exclam6  el doctor:  al fin puedo  asilarme '. 

Los primeros  asilados  habían  llegado  desde  el 13 de septiembre de 1973, cuando  apenas se 

había  levantado  el  toque de queda por un  espacio de seis  horas.  Entre los más  destacados  que  llev6 

un  grupo de aproximadamente  cincuenta  personas;  Lisandro  Cruz  Ponce,  Exministro de Justicia  y 

hombre  que  durante  el  gobierno de Allende  le  había  concedido  amnistia  a todos los presos  politicos  y 

mfs-Wde present6  un  estudio pa -. la instauraci6n de Tribunales  Populares.  Sergio  Maurin,  Gerente 

general de la empresa  editora del estado  Quimantu,  Juan  Vadell,  Director de Impuestos  Internos; 

Hortensia  Busi  viuda de Allende,  Isabel  Allende de Tambum,  Carmen  Paz  Allende  Bussi,  Nancy 

Banios, esposa del director del Banco  Central;  Isabel  Letelier,  esposa del Ministo de la  Defensa;  Frida 

Modak,  Secretaria de Prensa de Allende  y los yernos  y  nietos del depuesQ  Presidente. 

AdemAs  se  encontraban  tambien  entre los asilados  Carlos  Pavez  quien  había  fungido como un 

alto  funcionario  en el Hotel San Cristóbal  Sheraton,  Armando  Cassigoli  queien  era  decano de la 

Universidad  de  Chile;  Jaime Reyes, ex  diputado  del  Partido  Socialista  y  Jorge Uribe. Subdirector del 

OIR.. Y el ex  senador  Alejandro  Chelen. 

Pero  ademas  de  ser la embajada  mexicana  un  asilo politico, tambien  fue la principal  puerta de 

escape de los perseguidos.  Le  siguieron  en  orden  de  importancia,  por la cantidad de personas  que 
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asiló, la de Argentina,  después  la de  Perú,  Panamá,  Suecia, El Vaticano,  Vietnam del Norte,  Finlandia, 

Venezuela,  Corea  del  Norte,  Italia,  Colombia,  Canadá,  Inglaterra,  Checoslovaquia,  Polonia,  Hungria, 

Yugoslavia,  etc. 

La  salida d e l  primer  avión  con  asilados  a  Mexico consthyó una  serie  initerrumpida de 

incidentes. Y también  una  de  las  más  dramáttcas. Se supo  a  quienes se les  habia  negado el 

salvoconducto de salida. Al amparo del toque  de  queda  viajaron  en  un  autobús  setenta  asilados  hacia 

el aeropuerto de Pudahuel.  Para  esta  accibn  se  tuvo  que  negociar  una  serie  de trhi tes en los que 

estuvieron  presentes  además d e l  embajador de Mexico, el Nuncio  Apostólico de  Suecia y otros  países 

latinoamericanos. 

Pero  ademas de estos  trámites los asilados, y el propio  embajador  mexicano  se  vieron 

inmiscuidos  en  grave  peligro  cuando los carabineros  provocaron  a  un  asilado político y el  mismo 

GonzdoMartínez Corbalá se  puso  frente  a los carabineros  para  recordarles  con  toda  energía  que  esas 

personas  se  encontraban  bajo  custodia  del  gobierno  mexicano. 

Finalmente,  cuando  el  avibn  se  disponía  a  despegar,  nuevamente se encontraron  con  otro 

problema:  el ultimo de los tres  autobuses  que  transportaban  asilados  no haba llegado  por  decisión de 
los nuevos  comandantes  en  jefe de la Junta  Militar.  Una  vez  enterados de estas  circunstancias todos 

los asilados  que ya estaban a bordo  del avi6n  resolvieron  seguir  esperando  hasta  que  se  arreglara la 

situación.  Una  vez  que el asunto  se arreg16, el  avibn despeg6 con los primeros  asilados políticos en 

camino al exilio. A partir del lunes 17 de septiembre, el resto de las embajadas  donde se habia  recibido 

asilados  políticos  fueron  acordonadas por los carabineros. Ese día  todavía  pudieron  entrar  a la 

embajada  de  Argentina,  ubicada en la avenida  Vicuna  Mackena, 70 perseguidos  por la justicia  militar. 

Pero  las  puertas de escape sehabían cerrado  prácticamente. 

En la hlunciatura Apostólica se  asilaron el ex-subsecretario de  Gobierno y ex-Ministro d e l  

Interior,  Jaime  Suárez  Bastida, y la  Senadora del Partido  Socialista,  Maria  Helena  Carrera,  además de 
medio  centenar de perseguidos  pollbcos.  A la embajada  de la Unión  Soviética no  pudo  llegar  nadie, 
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porque  durante  el  toque  de  queda d e l  día 12 el  gobierno  soviético  rompió  relaciones  diplombticas  con la 

Junta  Militar. 

En la Nunciatura  Apostblica  se  asilaron el ex-subsecretario de Justicia, José Antonio Viera- 

Gallo  y  Carmen  Gloria  Aguayo,  dirigente  del  Movimiento de Accidn  Popular  Unitaria  se  dieron  a la tarea 

de  acomodar al  mayor  número de exiliados  en  alguna  fuente  de  trabajo  para  que éstos pudieran 

subsistir,  lldmense  sobre  todo  actividades  académicas, de investigación y culturales.  Algunos  otros 

fueron colocados de acuerdo  a su preparación o profesión, como los médicos,  quienes  fueron 

canalizados  a  diferentes  clínicas  del  IMSS,  sobre  todo  aquellas  clínicas  periféricas del area  de 

lztapalapa  que por aquellos  anos  no  era  mas  allá  de  una  pobre  delegacibn,  marginada  de la  Ciudad de 
h#xico. 

El  arribo  a  M{exico  fue  difícil.  Algunos  exiliados  llegaron  sin  embargo en  muy  malas 

condiciones: " cuando  llegamos  aquí,  llegamos  con  una  mano por delante  y  otra  por  detrás,  sin 

nada ... habíamos  perdido  toda,  se  apropiaron  de  nuestras  pertenencias, de nuestras  casas, de 
to &...aquí nos  dieron  alojamiento  en  unos  departamentitos  bastantes  buenos,  con  cuatro  platos,  cuatro 

servicios,  cuatro  vasos,  unos  vales de CONASUPO  para ir por alimentos,  pero  siempre  había 

necesidad;  sin  embargo los exiliados  espaholes  llegaban  con  pan,  con  pescado,  con pollo. Y nosotros 

íbarns bien  lejos  a  comprar,  hasta  el  GIGANTE de Iztapalapa,  sin  dinero,  con  el minim dinero  para 

comprar  un  pan..."" 

ExisSeron  sin  embargo  casos de personas  que  con  mayores  y  mejores  relaciones  pudieron 

encontrar tramo en el medio  universitario;  hubo  incluso  personas  a  quienes  se  les  ofreció  una  serie 

de  puestos  clave  en  algunos  brganos  educativos,  por  supuesto  era  en  base  a  las  amistades o 

relaciones  personales,  hubo  quiénes  encontraron  trabajo  en  CONACYT, como es  el  caso del Dr.  Galo 

G6rnez, amigo  entrailable de  Hugo  Zemelman,  Efrén  del  Pozo y de Gerardo  Bueno;  otros  personajes 

se colocaron  en la UNAM y algunos  otros  se  colocaron en la  Universidad  Autónoma  Metropolitana, 

tanto  en  Xochimilco,  como  en  Azcapozalco  e  Iztapalapa. 
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Algunos  otros  también  corrieron  con  suerte y pronto  ocuparon  puestos  en  diferentes  areas  del 

gobierno  mexicano  con  las  debidas  reservas  para  cualquier  extranjero.  En la actualidad  el  numero  de 

exiliados  chilenos en México se ha visto reducido  gracias  a la instauración  del  nuevo  r6gimen 

democrAtic0 en  Chile,  razón  por  la  cual  muchos  han  regresado  a su pais. 

Sin  embargo,  otro  aspecto  que debemos mencionar  es  que  el  exilio  chileno  en  México,  fue  un 

exilio  facil,  un  exilio  abierto  a  grandes  posibilidades,  aun  cuando  ya heros mencionado  que  ningún 

exilio  es  fhcil para quienes lo están  viviendo.  De  esto se  han  desprendido dos opiniones  en  cuanto  al 

exilio  chileno,  hay  exiliados  que  piensan  y  realmente  est&  seguros de  que existieron  dos  exilios  en 

Wxico; un  exilio  ‘dorado” y un  exilio ‘pobre”, desde el  punto de vista econ6mico Hay  quienes  piensan 

que frl edio chileno  en  México .se burwatjzó’ y  que  hubo  quienes  vivieron d e l  exilio y no  para  el  exilio. 

Entre los entrevistados  no  se  aceptó  unanimemente  esta &Me característica.  Sin  embargo, todo 

parece indicar  que el exilio  fue f&il por  las  circunstancias  diplomhticas  que lo caracterizaron,  pero  no 

fue igual  para todos . Esto sin  duda  es fkil de entender. 
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CAPITULO 111 

LIBRE  COMERCIO EN  LAS  RELACIONES  BILATERALES 

3.1 ECONOMiAS  PARALELAS 

Si bien el ideal de  una  Am6rica  Latina  unida  sur@  en  el  siglo  XIX  con  el  sueiio  de  Bolivar, los 

primeros esfuerzos  para  impulsar la integración  del  subcontinente  comenzaron hace tres Was con 

las  diversas  iniciativas  instrumentadas  en los sesenta  destinadas  a  alcanzar  ese  objetivo.  Esos 

empeilos  se  realizaron en el marco de las  politicas y los programas de la Alianza  para  el  Progreso 

impulsada por los Estados  Unidos, la cual  consideraba  la  creación de  zonas  de libre  comercio como 

una  estrategia  que podia fomentar el desarrollo  econbmico  de  los  paises  de  la  regibn  en  beneficio de 

los intereses  estadounidenses. 

La Alianza  para el Progreso  reivindicaba  el  concepto  de  hemisferio  occidental  y  la  concepcibn 

panamericanista  planteados  originalmente  en la Primera  Conferenda  Intercontinental de Estados 
Americanos  convocada  en 1889 por el estadounidense James G.  Blarne,  entonces  secretario de 
Estado, quien  propuso  crear  una  Unibn  Aduanera de escda HemisMca.” 

. Para  estos  anos la Alianza  respondía  a la necesidad estratbgica de  ese  pais  para  asegurar  su 

predominio  en Arr&rica Latina y consolidar asi su  posicibn  hegem6nica  en el conflicto  Este-Oeste  en 

esos aiios de plena  Guerra  Fria. 

Por su parte los paises  latinoamericanos  buscaban fottdecer sus  &biles economias para 

reducir  su  dependencia  frente  a los Estados  Unidos y contrarrestar  su peso abrumador.  Ello  podia 

lograrse sólo mediante la integracibn de grupos de paises  con  la  meta  comun de  ampliar  sus  mercados 

y  expandir la sustitución  de  importaciones  en  escala  regional . Esto lo  propició  tambibn la p o l i t i c a  sin 

precedente de Estados  Unidos de acercamiento  a  apoyo  a Amirica Latina.  La  Alianza  para  el  Progreso 
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tuvo su punto  culminante  en la reunibn de jefes de  Estado  celebrada  en 1967 en  Punta  del  Este 

Uruguay, con el objetivo de impulsar la integraci6n  latinoamericana  y  en  la  que  el  presidente  Johnson 

ofreci6 incluso un apoyo de 150 O00 O00 millones de  d6lares para  crear  un  mercado  común 

hemisfkrico. 

Aun  cuando  el  Congreso  de los Estados  Unidos  no  aprob6  ese  apoyo, la oferta de  Johnson 

revela  el  vivo  interks  que  desde  entonces  existía  para  crear un bloque  continental  bajo  el  liderazgo de 

ese  pais. A s í  los procesos  iniciados  durante los sesenta  respondían  a la 16gica tradicional de la 

integraci6n  econ6mica,  aunque  adem&  tenía  un  carácter  defensivo  en  el  sentido de  que constituían 

una  estrategia  colectiva  para  reducir la dependencia  del  exterior y enfrentar los desafios que este 

plihkaba. 

A s í  el Mercado  Común  Centroamericano ( MCCA ) y la  Asodaci6n  Latinoamericana de Libre 

Comercio ( AIALC ), establecidos  en 1958 y 1960 respectivamente,  tenian los objetivos  medulares de 

eliminar las  barreras al intercambio  econdmico  entre los países  miembros,  crear un  mercado  común,  en 

una  dkcada  generar  economias de escala y, de esa  manera,  impulsar el comercio  intrarregional. 

Esos fines ;so hicieron mas  ambiciosos  con  el Pacto Andino, gestado en  el  interior  de la AIALC 

y concretado en el Acuerdo de Cartagena de 1969. Ello,  aunado  a la rigidez de los instrumentos 

previstos tanto en la AIALC como en  el  MCCA,  impidieron  que  las metas que  en  ambos  casos  se 

fijaran se alcanzaran  en los plazos  previstos . Estos aiios  corresponden  a la etapa  denominada 

voluntarista  de  integraci6n  latinoamericana." 

La  firma del Tratado  de  Montevideo  en  agosto  de 1980 dio  origen  a  la  Asociacibn 

latinoamericana de integaci6n ( AIADI ) en  respuesta al relativo fracaso de la ALALC y, a la posici6n 

voluntarista  que ks& simboliz6. El nuevo  organismo de integraci6n  represent6  el  abandono de la  idea 

de crear un rneux& común y aM6 paso a un modelo m& abierto y flexible  con  el que  se  buscaba 

inducir  una  integraci6n  formal  mediante  proyectos  específicos.  Con la ALADI  empez6  la  etapa  que 

Rosenthal  llama o califica de revisionista  durante la cual la  mtegraci6n  latinoamericana y el comercio 
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intrarregional  perdieron  dinamismo y proliferaron los acuerdos  bilaterales de intercambio  en  toda  la 

región? 

3.1.1  La  economia chilena. 

El  desarrollo  industrial  chileno  alcanzó  un  gran  dinamismo de  manera  temprana,  que  luego  fue 

decayendo  paulatinamente,  hasta  dejar de ser el eje  del  desarrollo  económico . 

En los anos  cincuenta  el  grado de industrialización  alcanzado por la  economia  chilena  se  Único 

por arriba  del  registrado  en el conjunto de la región,  que  fue  de  20%,  mientras  en  Chile llegó a  23%  con 

fuerte  participación  de  actividades  ligadas al mercado  interno:  textiles,  alimentos,  calzado,  etc. 

Esta  elevada  participaci6n  comienza  a  desacelerarse en las dos a d a s  posteriores,  a  pesar 

del fuerte  impulso  a  actividades como la metalmecanica y a la rama  química,  dentro  de  la  tendencia 

que  a la fase de sustitución de importaciones  en la región  desde  mediados de los anos 

sesenta? 

Ente 1964 y 1970 el gobierno  &&rata  cristiano de  Eduardo  Frei  impulsa  un  proyecto  que 

tiene como uno de sus  objetivos M i c o s  el desmllo industrial  diversficado. A partir de  1967 es daro 

el apoyo estatal en  este  sentido. Se incrementa  la  inversión  pública,  tanto en el  sector  productivo como 

en la creación  de  infraestructura, se canaliza el crt$dto y se  da  una  mayor  apertura  al  capital  extranjero. 

Los resultados  fueron la mayor  dinamización de nuevas  actividades  industriales, como el  papel y la 

celulosa  que  creció  en 25.5% entre  1964 y 1969;  materiales de transporte ( 16.7% ); minerales no 

metakcos ( 13.5% ); productos  metdlicos ( 13.2% ); productos  quimicos y maquinaria  no  eléctrica 

( 11.2% );&.S 
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El  proyecto de diversificaci6n  industrial,  a  parte  del  carhcter  sustitutivo de importaciones, 

estaba  dirigido  a  incrementar el comercio  exterior,  sobre todo el  regional. En 1969 se firma  el  Pacto 

Andino  que  incluia  a  paises como Bolivia,  Ecuador,  Colombia,  Perú  Venezuela y Chile,  con  enormes 

venwas para  este último pais, que  presentaba los mejores  niveles  econ6micos  de  industrializaa6n 

dentro del grupo.  Ello permitid que  las  exportadones  chilenas se incrementaran de  manera 

considerable,  logrando  superAvits  comerciales  importantes  entre 1968 y 19706’ 

Sin  embargo y pese  a los logros  industriales y comerciales  obtenidos, el proyecto  del 

presidente  Frei  comienza  a  enfrentar  serios  problemas  sociales,  al  haber  descuidado  otros  de los 
objetivos  importantes  del  proyecto  neodesarrollista;  la  distribuci6n  del  ingreso.  Para 1969, el 80.6% de 

la  poblacidn  ocupada redbía dos salarios  mínimos,  situacibn  que  provocb -ente otras  cosas-  que  en 

las  elecciones  presidenciales de 1970 triunfara  el  candidato de la Unidad  Popular,  Salvador  Allende? 

El proyecto industrial del aobierno popular (1970-1973 ) 

El  cambio de enfoque  que  signific6  la  ‘via  chilena al socialismo’  implic6  profundas 

transformaciones  productivas,  sobre todo a  partir de la  reestructuraci6n de la propiedad y de la 

disbibuci6n d e l  ingreso. 

Desde  fines de 1970 se pone en prtctica el proyecto  de  conformaci6n  de  tres  Breas  de 

propiedad:  Social, Mista y  Privada. Lo que’ i m p l i c 6  que el Estado  pasara  a  controlar  -mediante 

expropiaciones-  actividades esb&gcas como la gran  mineria d e l  cobre y otros  productos  mineros; y 

las principales  empresas  industriales  y de cornercializaci6n. 

Para 1971 l o s  resultados de dicha  política  fueron que  el  PIB creciera  casi  un 8% anual y el 

desempleo  disminuyera de 8 a 4 2 ,  la cifra  mas bqa de los ultimos 15 anos. 
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Sin  embargo  dicho  dinamismo  estuvo  dado  principalmente  por la utilizacion  plena  de la 

capacidad  instalada,  ya  que la inversidn  sobre  todo la privada  decae  considerablemente,  producto  del 

proceso de estatizacibn  de la economía. 

El decaimiento  de la inversidn  sumado  a  las  actividades  especulativas  por  parte  del  sector 

privado , no permitid incrementar la oferta de bienes,  frente al crecimiento  de la demanda  -alentada por 

la política  distributiva-, lo que  ocasiono  senas  distorsiones  en  el  aparato  productivo. 

Para  1973 el PIB cae -3.6%, afectado considerablemente  por la baja del sector  manufacturero, 

el  que  registrd  una  tasa  de  crecimiento  negativa  de  -6.5%  con  relación  al 13% registrado  en  1971. 

El proyecto de reforzar  el  sector  industrial  m&  equilibrado bajo el  control  y  planificacion  estatal 

encontrb  sus  limites  no S 6 1 0  por la baja de la inversion y la nula  entrada de financiamiento  externo , sino 

tambibn  por la tendencia  registrada  por  las  importaciones  que  privilegiaron los bienes  de  consumo  por 

sobre los bienes  de capital. 

La demanda de los bienes  alimenticios , que  entre  1965  y  1970 había sido  del 14%, se 
incremento  en  27.1% para 1972,  mientras  que la oferta alcanzo el mismo  ano solo un  6.7%, lo que 

provod que se triplicara la importadon  de  este  tipo de bienes,  principales  responsables  del ~Mcit 

comercial  que  promedi6 los 200 mdd  anuales  entre  1972  y  1973. 66 

Para  mediados  de  1973  era  evidente  que los obstdculos  que  encontrd  el  proyecto  de  desarrollo 

del gobierno  pppular  no  habían  permitido  revertir la dinhica de la reproduccidn  capitalista, la que sin 

embargo  mostraba  retrocesos  en los niveles de industrializaci6n  alcanzados  antes  de 1970. Esta 

situaci6n  aun se agudizb  con la confrontation de la burguesía  chilena  y  el  acecho  del  capital  extranjero, 

todo lo cual  culmind  en el golpe  militar  de  septiembre  de  1973. 

7 1  



La economia de la dictadura  militar 

El régimen m i l i r  no s610 propicib la reorganizacibn  social  y  politica de la sociedad  chilena 

sino  también el cambio  sustancial en la  estructura  productiva  interna y en  las  formas de integracion  a la 

economia  mundial. 

Lejos de retormar  el  proyecto  capitalista  suspendido en  1970, el nuevo  gobierno  se  aboc6  a 

restituir la propiedad  privada  tanto  al  capital  nacional como extranjero y a  impulsar  un  esquema de 

especializacibn  productiva  con  base en las  ventajas  comparativas,  volcado  al  mercado  externo,  en  el 

marco de las tendencias de reorganización de la economía  internacional. 

Desde  septiembre de  1973  hasta  mediados de 1975 la  economía  chilena  vivi6  un  periodo de 
estabilizaci6n y saneamiento  econbmico  cuyo  objetivo  fundamental  era  controlar la inflacibn y ajustar 

las  cuentas  externas,  aplicando de  manera  ortodoxa  las  conocidas  recetas del Fondo  Monetario 

Internacional:  reducci6n del gasto  público,  restriccibn del crédito y elevacibn de las tasas de interés 

internas. 

El efecto de tales  políticas  provocaron  una  profunda  recesi6n  econ6mica. El PIE cay6 -1 1.3% 

en  1975, afec tando principalmente  al  sector  manufacturero  que  registrb  una  caida de -28.1% , debido 

fundamentalmente  a  un  descenso de la inversibn  cuya  tasa  respecto al PIE baja  de 13% en  1972  a 

10%  en  ese  mismo aiio. El desempleo  por  su  parte  se  increment6  de 5 a 13.5% entre  1973  y  principios 

de 1975. 

En general  este  periodo  estuvo  marcado por fuertes  disputas de la burguesia  chilena  entre los 

sectores  empresariales  ligados  al  patr6n  industrial  anterior  y los empresarios  emergentes  que 

pugnaban por readecuaciones  mas  rApidos en  apoyo al  nuevo  proyecto  exportador. 

finalmente la aplicaci6n de un ' Plan  de Shock e , en abril de 1975, por  parte de  un  renovado 

gabinete  econ6mico  encabezado por los neoliberales  influidos por la  escuela de Chicago,  daria  el 

banderazo  definitivo  a la reesfruucturaci6n productiva de la economia chilena. Uno de los primeros 
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pasos de ruptura  con el proyecto  anterior  fue la retirada de Chile  del  Pacto  Andino.  en  1976. La 

elevada  proteccion  a  actividades  que ya no eran  consideradas  ejes de la  acumuladbn  entorpecía la 

apertura  requerida  por el nuevo  modelo  econbmico. 

Se reducen  las  tasas  arancelarias de 500% a  65%,  se  abren  créditos  especiales,  se  devuelven 

impuestos  al  valor  agregado ( IVA ) a exportadores, se  avanza  en la apertura  al  capital  extranjero 

mediante  la  autorización  a  ala  venta de  empresas  estatizadas,  se  impulsa la conformacibn de  un 

mercado de capitales  competitivos,  con  elevadas  ventajas  frente  a  la  banca  estatal, lo que  permite  una 

concentracibn y centralización de capitales  fortaleciendo los nacientes  grupos  econbmicos  privados. 

El fortalecimiento de estos  grupos  econbmicos,  que  comenzb por el  plano  financiero se 

extiende  posteriormente  a la esfera  productiva al licitar  las  principales  empresas  exportadoras de papel, 

celulosa,  pesqueras,  forestales y mediana  minería  del  cobre,  etc. 70 

El control  del  mercado  de  capitales y de las  empresas  lideres  sumado  a  otras  medidas 

facilitaron el endeudamiento  externo,  permitieron  a  la  nueva  gran  burguesía  chilena  sentar  las  bases 

del  moderno  patrdn  exportador.  La  reestructuracidn  productiva de la economía  chilena  significó  un 

c m @ o  en la padicipaddn sectorial  en la contribucibn  al  PIB.  Mientras  el sector agricola y el sector 

miqjro elevaron  su  participacidn de  19 a 21% entre 1970 y 1979,  el  sector  manufacturero,  descendib 

de 27.2  a 24 % en el mismo  periodo. 

Esta situacibn  tambibn se refleja  en la estructura de las  exportaciones.  Para 1980 los ingresos 

por el  cobre,  agropecuarias y del mar  aportaban  m& de las tres  cuartas  partes  del total exportado; 3 

380 millones de dólares  respecto  a los 4  818 millones de dólares  que  corresponden al total de las 

exportaciones. ” lnduso de la exportaciones  industriales, l a s  que  presentan  mayor  dinamismo  son las 

ligadas  a  papel,  celulosa,  aceite de  pescado,  conservas de pescado,  etc..  que  en  conjunto  aportaban 

en  1980  más d e l  60% de las  exportaciones  industriales. i2 
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En  este  sentido, la reestructuración  de la economia  chilena y el dinamismo  exportador  con 

base  en  algunos  bienes  tradicionales  y  no  tradicionales  de  tipo primario, no  significo  un  retroceso  al 

antiguo  patrón  exportador,  previo  al  periodo  de  industrialización.  Por lo contrario  se  trataría de un  nuevo 

modelo  de  tipo  basado  en  una  planta  reconvertida  y  modernizada, gracias a Io cual la economia  chilena 

pudo  acomodarse  a los vaivenes  del  mercado  internacional. 

Crisis v recuDeración  de la economia  chilena ( 1982-1990 1. 

El  impacto  de la recesión  internacional  provocó  una  disminuaón  del ritmo de  crecimiento  de la 

economia  chilena  de  1982  a  1983.  Pero a partir  de  1984  observa  un proceso de fuerte  recuperación  del 

PIB, de la tasa  de  inversiones y de las  exportaciones  a la vez  disminuye  el  desempleo y el 

endeudamiento  externo. 

Dentro  del  positivo  comportamiento  del  positivo  comportamiento  del  producto  interno  bruto  en 

los últimos anos  destaca  sin  lugar  a  dudas la participación del sector exportador,  as¡ como a  finales de 

los ochenta la recuperación  de  otras  actividades  industriales:  bienes de consumo  durable  y  material  de 

transporte. 

Vanas  empresas  industriales  incorporaron  proyectos de modernización  principalmente 

mediante la importación  de  bienes  de  intermedios  y  de  capital.  Para 1990, el 86.4%  del total importado 

correspondía  a  este  tipo de  bienes. 73 Los efectos  destructivos que predominaron  sobre  el  sector 

industrial  en la fase  del  cambio  de  patrón  de  acumulación  (1973-1980) se revierten  en éSta M a .  El 

sector  industrial  recupera los niveles  de  crecimiento  registrados  en  1981,  observándose  procesos  de 

expansión  en  subramas  de la industria  alirnentaria,  química,  madera,  celulosa,  as¡ como en la industria 

del  cobre . Estas  actividades  estan  vinculadas  al  dinamismo  exportador  y  al  mercado  interno,  sobre 

todo de bienes de consumo. 74 
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Para  fines  de la decada  de los ochenta la economía  chilena  habia  alcanzado  una  elevada 

articulacidn  sobre el desarrollo  exportador y el grado  selectivo del sector  industrial. Sin embargo  no  se 

puede  desconocer  que las bases  industriales  siguen  siendo  poco  diversificadas y bastante  frágiles, 

sobre todo por la incapacidad  de  generar  un  sector  productor  de  bienes  de  capital, lo que las mantiene 

altamente  dependientes  del  exterior.  En  este  sentido  el  eje  fundamental  del  nuevo  modelo  exportador 

sigue  sustentándose  en el sector  primario,  complementando  con  algunas  actividades  industriales 

vinculadas  al  mismo,  como  puede  observarse  en los siguientes  cuadros: 

CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

( ESTRUCTURA PORCENTUAL ) 

1970  1980  1990 

PI B 

BIENES 

AGRICULTURA 

MINER~A 

IND. YANUFAC. 

CONSTRUCC16N 

SERVICOS BAS. 

OTROS SERV 

100.0 

51.0 

7.9 

11.7 

27.2 

4.2 

7. I 

41.9 

100.0 

42.4 

7.2 

6.6 

21.4 

5.2 

7.2 

50.0 

1 OO. o 
44.7 

6.4 

9.5 

21.6 

5.2 

8.4 

46. I 

FUENTE. CEPAL, Estudio Econh ico  para America Latina y el Caribe. 1975 y 1996 



CHILE: EXPORTACION DE BIENES 

1970  1980  1990 

TOTAL 

TRADICIONALES 

COBRE 

HIERRO 

SALITRE Y YODO 

HARINA DE PESC. 

PAPEL, CELU, CART 

NO TRAD. 

MINERAS 

AGROP Y MAR. 

INOUS. 

100.0 

92.1 

78.0 

6.5 

2.2 

1.4 

3.0 

7.9 

0.2 

2.9 

4.8 

100.0 

61.6 

45.1 

3.3 

1.9 

5.4 

6.3 

38.4 

5.2 

7 2  

26.0 

100.0 

64.4 

49.8 

1 .S 

1.6 

6.3 

5.2 

35.6 

2.4 

12.3 

20.8 

FUENTE: CEPAL. ANUARIO ESTADiSTlCO .... 1982 Y ESTUDIO ECONOMIC0 1996 

Chile:la  economia  en los últimos anos f 1994-1996 1. 

Durante los tres  últimos  anos ( 1994-1996 ) la  polífica de ajuste  seguida  por  las  autoridades 

chilenas  alcanzó su principal  objetivo  durante  1994, al reducir la inflación  en  un  contexto de 

crecimiento.  La  tasa de inflaci6n  cay6  por  debajo  del  9%,  la m& baja  del último tercio de siglo y el 

producto  se  expandid  4%,  con lo que el  promedio  anual de crecimiento de los últimos 11  anos  se  ubi& 

en  torno al 6.5%. 

Por su parte el ingreso  mensual  aumentaria  6.55 lo que  ayudo a la politica de  ajuste a  contraer 

la brecha de la cuenta  corriente,  cuya  significación  cayó 2.2% d e l  producto,  despues de haber 

bordeado  el 5% en el aiio de  1993.  Por  su  lado la cuenta  comercial de los bienes most6 un superhvit 

de 660 millones de dólares. 

El nivel de  desempleo  se  elevó a  una  tasa  promedio de M % ,  mientras  el  incremento de los 
salarios  reales  aumentó un 4.5% el cual  fue superior al de la producción  media  que  fue d e l  3.5%. 



Si bien  las  estadísticas  antes  mencionadas  no  fueron  alentadoras, debems mencionar  que 

durante  esta aiio se  dio  un  imprevisto  empuje en la recuperacidn  nacional  que  fortalecieron los precios 

y volúmenes  de  exportación,  modificando el alza a l a s  previsiones  sobre  crecimiento y a la baja  relativa 

del  déficit  comercial en cuenta  comente. 

La  mejoria  en la cuenta  comercial  se sum13 a la escala  de  la  inversión  extranjera,  cuyo  monto 

después  de  haber  representado 6% del  producto en 1993, aumentó más del 70% en 1994. 

La  crisis  que  golpeó a Mexico afectó con  diversa  intensidad a los países de la región, 

incluyendo a Chile,  en  cuyo  caso  repercutió de inmediato  sobre la tasa de interes, el tipo  de  cambio y 

las  cotizaciones  bursátiles. 

Pero  el  impacto de la crisis  mexicana  en  realidad  fue  leve,  ya  que  estuvo  concentrado  en  el 

primer  trimestre  de 1995 y se circunxribió a oscilaciones en variables  financieras,  sin afectar a las 

variaties reales. 

En  ese  periodo la actividad  económica  se  expandió casi 7%, el gasto  un 10% y la formación 

brota  de  capital 5%. El desempleo  disminuyó gradualmente desde un m& im de 6.7% a 5.3%. 

Gracias  al  empuje  de  las  exportaciones y pese a que  las  importaciones  mostraban  un  aumento 

del  orden  del 30%, el balance  comercial  anotaba a mediados de  mayo  de 1995 un superávit  de 1 450 

mdd  mas  del  cuádruple  de 1994. A su  vez el balance  de pagos acumulaba  un  excedente  de 490 mdd. 

Al crecimiento  de la actividad  económica  contribuyeron a la ampliación  del  consumo  privado 

como la  expansi6n de las exportaciones. La industria y la minetía  crecieron 3%. Por  su parte los 
productos  industriales  sufrieron  retrocesos  de  entre 6 y 10%. Por  el  contrario los productos  industriales 

de exportation mostraron  incrementos  apreciables,  destacando la harina de pescado, la conserva de 
hutas legumbres y hortalizas,  así como el papel y la celulosa. 



Para el sector  externo se  acumuló  un  deficit  en  cuanta  corriente  de la balanza  de  pagos del 

orden de los 10 O00 mdd y el superávit  en la cuenta de capital de 4 200 mdd. 

El balance  comercial de bienes  cerró  con  un  superavit de 660 mdd  debido  a  que  el  crecimiento 

del valor de las  exportaciones ( 25% ) fue  muy  superior  al  de  las  importaciones ( 7% ). 

Las exportaciones de bienes  alcanzaron los 11 500 mdd  con  una  ampliación de 25% en 

tbrminos del valor y de 9%  en  términos de volumen. Los embarques  que  exhibieron  mayor  empuje 

fueron los industriales ( 26% ), los de productos  metálicos, el&%icos y de transporte ( 33% ), alimentos 

y bebidas ( 20% ). 

El valor  de las  exportaciones  de  productos  no  tradicionales  se  elevó  a  19%.  destacaron  aqui 

los productos  agropecuarios,  alimentos  del  mar,  alimentos del agro,  vinos,  tabaco,  madera  cepillada y, 

entre los productos  del  sector  eldc!nco y de transportes, el alambre del cobre y el material  de 

transporte. 

El mayor  dinamismo  en los grandes  mercados  de  destino se observó  en  las  exportaciones 

hacia América Latina y Asia,  con  incrementos  del  orden del 30% en  ambos  casos. Las orientadas  a 

América del  Norte  crecieron 21%,Por su  parte la inversión  extranjera  aumentó 70%, aproximadamente 

4 700 mdd.  En  contraparte la inversión  nacional  en el exterior  siguió  en  ascenso. 

En  noviembre  Chile  oficializd  su  ingreso  al  Consejo de Cooperacidn  Economica en Asia y el 
Pacifico ( APEC ) en  tanto  que  continuaban  las  negodaciones  para su incorporación  al  Tratado de 
Like Comercio de América  del  Norte. 

Para  1995  Chile  tuvo un notable  crecimiento ( 8.2% ). La  inflación  llegó  al  grado  m&  bajo  en 

los últimos 35 anos ( 8.2% ). Este  desempeiio  se  vio  estimulado  por  la  favorable  evolución  del  sector 

extemo.  La  demanda  global  se  incrementó  12% y el ingreso  nacional 15%. El  superávit  comercial 
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ascend6  a 1 400 mdd,  mientras  las  reservas  internacionales  tuvieron un aumento  cercano  a  los 1 100 

mdd. 

Entre  1995  y  parte  de  1996  el  sector  publico  realiz6  pagos  adelantados  a  la  banca  multilateral  y 

comercial por un total de3400 mdd.  La  tasa de desempleo  media  anual  ascendi6  a  5.4%  porcentaje 

inferior  al de ?994-( 6.0% ) mientras  que  los  salarios  se  incrementaron en 4.1%. 

Luego  de  superar  ya  el  primer  trimestre  la  repercusion de la crisis  mexicana  en la tasa de 
inter&,  el  tipo de cambio  y  la  bolsa de valores,  la  economía  chilena  volvi6  a  mostrar  un  elevado 

crecimiento.  En  1996  persisti6  el  alto  crecimiento  aunque  en  un  contexto de reduccibn  del  ingreso 

nacional  por  el  deterioro  de  los  términos  de  intercambio  y  las  altas  tasas de interés. 

bqs negociaciones  relacionadas  con el Tratado de Libre  Comercio de América del Norte  se 

vieron  nuevamente  postergadas  por  el  debate  en  el  Congreso de los Estados  Unidos.  Simultaneamente 

PI gobierno de Chile  ha  ido  avanz6  en  las  negociaciones  encaminadas  a la suscripci6n  de  un  Acuerdo 

de Libre  Comercio  con  Canada  hasta  llegar  a  su  firma  a  finales de 1996.  En tal caso  Chile Cene ya 

firmados  acuerdos  comerciales  con dos socios del TLC.  Sin  embargo los principales  adelantas  en 

acugrdos  comerciales  en  chile sQn los relacionados  con  el  MERCOSUR, Io cual ha dado origen a un 

intenso  debate  a  nivel  interno  sobre  las  repercusiones  que  el  acuerdo  tendria  para  la  agricultura de ese 

país. A mediados de junio de  1996  chile  firm6  el  protocolo de ingreso  a  6ste  acuerdo,  si  bien  en  una 

categoría  especial,  sin  someterse  a  las  normas de arancel  externo  común. 



3.1.2  LA  ECONOMiA  MEXICANA. 

Entre  1950  y  1970 la economia  mexicana  creci6  sin  mayores  fluctuaciones  y  con  una  balanza 

externa  a  niveles  manejables.  La  conformacidn de un  mercado  interno  importante, y la respuesta 

favoraMe del sector  privado  nacional  -apoyado  por  el  Estado-  en  relacidn con la  sustituci6n de bienes 

de consumo  tradicional,  constituyen la base  de la expansi6n  registrada en ese  periodo. 

Para  1960 los rubros  alimentos,  similares,  textiles  y  derivados  aportaban  el 55.5% del total de 

la  industria  manufacturera,  mientras  que  las  actividades  sustitutivas de importaciones  lograron 

incrementar  su  participacidn  en  el  producto  industrial  de 25% a  cerca de 45%  entre  1950  y  1960. Ello 

permiti6 que  las  exportaciones  crecieran  a  una  tasa  superior  a  la de las importaciones  reduciendo  el 

dkfidt cohercial d e l  16  al 8% en  el  mismo  periodo. 

La  situacion  se  revierte  hacia  finales de los anos  sesenta,  al  pasar  a  la  segunda  fase  del 

proceso de sustituci6n de importaciones.  La  dinamizaci6n de  nuevas  actividades  industriales como la 

metalmechnica  y  el  sector  quimico  y  derivados,  ligados  a  una  creciente  e  importante  participaci6n  del 

capital e&anjero implic6 que la produccibn  manufacturera  casi  se  duplicara  pero  basada  en  un  &ticit 

comerdal  cada  vez  mayor  por  el  crecimiento de las  importadones de bienes de capital. 

Para  fines  de los setenta  era  evidente  la  imposibilidad  de  seguir  financiando  la 

expansi6n  requerida  por  el  sector  industrial  mas  dinhmico,  comenzando  a  observarse  a  partir de 1977 

una  disminuci6n  en  el  crecimiento  econ6mico. 

El PIB  que entre  1970  y  1976  habia crecido a  tasas  anuales de 6.2% cae en  el  siguiente  ano  a 

3.4%  y  el  sector  industrial,  que  habia  apuntado  tasas de 6.8%  baja  a  2.6%  en el mismo  periodo. 77 

Parad6jicamente  en  esos  mismos  años la economia  mexicana  cont6  con  condiciones  externas 

favorables.  El  mercado  petrolero  internacional  incrementó  la  demanda  y los precios d e l  crudo,  gracias  a 

Io cual las exportaciones  petroleras  mexicanas  aumentaron de 993.5  mdd  a  13 828 mdd  entre  1977 y 
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1981. Por otra  parte la facilidad  de  acceso  al  crédito  externo  permitid  que la deuda  externa de México 

pasara de 30 O00 mdd  en  1977  a  más de  72 O00 mdd  en  1982. 78 

Sin  embargo los recursos  financieros  adicionales  no  fueron  canalizados  al  conjunto  del sector 

industrial,  el  cual pese a  haber  crecido  mantenía  una  baja  capacidad de crecimiento y diversificación de 

las  ekportaciones,  situacidn que afecta  notablemente  a  la  economía  mexicana  a  partir  de  1981,  año  en 

que  comienzan  a  bajar los precios del petróleo. En abril de  ese  mismo  ano el  barril  tiene  un  precio de 

37  dls  y  disminuye  a  28  dls.  en  1983. 79 

Producto  de la recesión de las  economías  centrales,  las  tasas  de  interés  internacionales 

aumentan  considerablemente, lo que  unido a la  disminución de divisas por exportaciones  provoca 

fuertes  presiones  sobre la balanza  de  pagos, y se  hace  evidente la limitación de seguir  propiciando el 

crecimiento  económico  a  través del endeudamiento  externo. 

De  ahí la desconfianza del sector  empresarial  ante  las  expectabvas  tan  poco  alentadoras de la 

economía,  acentuando los movimientos  especulativos y la fuga de capitales, Io que  hace  bajar los 

niveles de inversidn.  Este  conjunto  de  interkses  provocamn  que la economía  mexicana  entrara  en  una 

recesión  abierta  desde  1982, que culminó  con  la  crisis de liquidez de ese  mismo  aflo. 

Los efectos de lacrisis deudora en la economia  mexicana. 

El proceso de  sustitución de importaciones en el caso  de  México,  particularmente  en la 

segunda fase se  debió bastante de  su W v o  originaf.  Pese  a los esfuems del sector público,  la  rama 

de bienes  de  capital  no  logr6  desarrollarse  adecuadamente,  provocando  un  movimiento  desequilibrado 

con  elevada  dependencia del exterior. 
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Este  elemento esbucturd va a gavita de manera considerable durante los ochenta, en la 

medida que el nuevo  patrón de integaüh volcado d exbior que se trata de impulsar  requiere  de 

elevados  niveles de modemizaci6n en bs rubm exportadorw. 

Si k n  el gran  endeudamienlD ex&?fno que b ecollonda mexicana  antes de 1982  y los 

problemas  que se han  derivado de su senrid0 en el bansam de la dkada no constituyen  de por si el 

origen de la crisis, si  influyeron negalivamenle sobre el proyecto de reamwnidn productiva y apertura 

externa,  por lo menos  hasta 1988. Pese a que la eawlomia mexicana ha sido una  de las más 

favorecidas en las  negociaciones con la banca acreedora y que el pago neta de utilidades  e  intereses 

ha mostrado  una  tendencia  a la baja desde 1982, el monto transferido se ubici, por arriba de los 
superávits  alcanzados. 

A pesar  que la estrumra de hs exportaciones fauarecitj el crecimiento de los bienes 

manyfacturados,  sobre todo a partir de 1986, m podria dirmane que ello se deba a  un  efectivo 

pfpso de especializacion  y -, sino más bien paredera obedecer a  la  ulilizacion de la 
capacidad  ociosa y excedentes no COlWmidOS i n b e m a m e n t e  por la pCrdida del poder  adquisitivo, 

resultante  de  las políticas de  ajuste apcmdas a b propia recesih. El comportanriento de la  inversión y 

el estancamiento económico as¡ parecen confimarlo. 

Entre  1982 y 1988 la economia mexicaM ha un coqmbmknto bastante irregular 

con marcada  tendencia  a la bqa respeclo a bs niveles regs8-ados a principios de la  dkada.Tal como 

lo podemos  observar en el siguiente aradro. 



MEXICO PIE Y CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

( TASAS MEDIAS ANUALES A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO ) 

1980 1982 1983  1985  1987  1989 1990 1992  1994  1996 

-__ 
PIE 8.2  -0.6 4.2 2.6  1.4  3.1  3.9  2.8 , 3 5 6.6 
IND MANU. 6.9  -2.7  -7.8  6.0  2.4  7.1  5.2  2  3 3 6   6 7  

FUENTE. CEPAL. Anuario Estadistico de AmMca Latina y el Caribe, 1988 y 1996 

El desempeiio  del  sector  industrial  en  el  periodo  considerado  fue  más o menos  ciclico  en 

relación  con  el  PIB  global.  En los años  que  crecio  por  arriba  de  éste  no  logró  revertir  la  tendencia  a  la 

desaceleración  observada  en la mayoria de las  actividades  manufactureras. 

En  general  las  ramas  destinadas al mercado  interno,  fueron  las más afectadas,  en  tantc  que 

lograron  mantenerse  aquellas  ligadas  a  la  inversion  extranjera, como la industria  automotriz y 

maquinaria no el6ctnca. 

MEXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

( TASAS DE CRECIMIENTO ) 

Bienes de consumo 

Duraderos 

No duraderos 

Bienes iniermedlos 

Bienes de capltal 

Maquiladoras 

Ramas Industriales 

Alimentos. Bebrdas y Tabaco 6. O 

Textiles y Prendas de Vestlr 2.2 

Madera 6.9 

Papel e Imprenta 11.2 

Quimlca. Caucho y Plasbcos 2.6 

1980 

__ 
6 4  

6.2 

17.7 

8.0 

5 1  

5 3  

5.6 

7 4  

5.2 

8 9  

1985 

__ 
1 3  

10.9 

5.4 

2.4 

11.2 

14.8 

-03 

4.4 

-1 o 
0.2 

1 8  

1988 

- 
4.8 

4 0  

0.7 

4.4 

11.2 

9.1 

4.3 

-1.1 

6.6 

4 0  

6.0 

1990  1993 

" 

8.7 

3.5 

O8 2 3  

4 8   1 2 2  

3 9   2 0 8  

3 3  0 1  

2.3  2 1 



Minerales No M W o s  8.0 9.5 -5.5 7.1 1.3  12.7 

Productos MeMcos y Maquinaria 9.6 145 10.3 9.0  0.6 11.6 

Maquinaria 

No elkbica - 20.2 12 7 9.7 

El~trodomCticos 9.0 4.2 10.7 - 

AutomCiks 14.2 28.6 24.7 22.2 - 
Otras Manufacturas 13.3  10.7 5.4 0.8 41.5 

FUENTE: CEPAL; Estudio E c o n M i o    ara AmMca Latina v d Caribe. 1983.1996. 

En  este  sentido la estructura  industrial  mexicana  muestra  una  disminucion  en los niveles  de 

diversficacibn  y  un  desplazamiento del capital  nacional de las  actividades  que  mantienen  mayor 

dinamismo,  situacion que se acentúa  si  se  considera  la  importancia  creciente  del  sector  maquilador. *’ 

El  virtual  estancamiento  observado  entre  1982 y 1988  se  refleja  básicamente  en  la  nula 

capaadsd de incrementar o mantener los niveles de inversión.  no sólo por los problemas de 

financiamiento  externo  sino  tambien  por  las  drásticas  caidas de la  inversión  pública y del consumo 

interno,  ligadas  a  la  politica de ajuste  y  estabilización  aplicadas  en  este  periodo. 

La  recuDeraci6n  en [ 1989-1991 1. 

En  1989 la economia  mexicana  parece  haber  cerrado  la  etapa de bajo  desempeiio.  El PIB 
crece 3.1% en ese aiio y  2.5% en el  siguiente,  observando  un  fuerte  repunte  en  el  primer  semestre  de 

1991, al registrar  una  tasa de 5%. 

Si bien en  estos  años el sector que  mostró  mayor  dinamismo  fue  el  agropecuario,  la  industria 

manufacturera no petrolera  tambien  registró  niveles de recuperación.  Entre  1989  y  1990  la  producción 

industrial  crece  a  un  promedio  anual de 7.3%  y  a  un 4% en  el  primer  semestre  de  1991. 



Aunque  la  recuperación  de la economia  mexicana  todavia  se  mantuvo  en  un  rango  moderado, 

hasta  1994, Io sistemático de la  politica  económica  mexicana y sus  resultados,  sobre todo en  relación 

con la estabilidad  de  precios y de tipo de cambio, asi como el saneamiento  fiscal y el  avance  del 

proceso  de  privatización  permitieron  cambiar  las  expectativas  empresariales  tanto  nacional como 

extranjera. 

Bajo  un clima de mayor  estabilidad la inversión  privada  observó  un  elevado  repunte  en  este 

periodo,  sobre  todo  aquella  que  estaba  ligada  a  los  rubros  exportadores  más  dinámicos. g2 

Entre  1985  y  1988  la  economia  mexicana  sentó  las  bases del nuevo  proyecto de apertura 

externa,  las  modificaciones  arancelarias  las  transformó, - junto  con  Chile - en  una  de  las  economias 

más  abiertas de la  región. A partir de 1989  pareciera  estar  perfilando  una  estructura  productiva  y 

exportadora  bastante  mas  definida y selectiva  con  elevada  participación  del  capital  extranjero. 

En  1982  la  estructura  de  las  exportaciones  favorecia  claramente  al  petróleo  y  sus  derivados,  al 

participar  en  un 74% del  total,  mientras  las  exportaciones  manufactureras  solo  hacian  con  un  16%. 

Para  1990  la  situación  cambia  significativamente  al  alcanzar  un 33% las  primeras y un 55% las 

segundas. 

La  modificación  en la estructura  del  sector  exportador  manufacturero  se  asocia  principalmente 

al  sector  extranjero.  Para  1989  las  empresas eaanjeras que  manifestaron  controlar  entre 25 y 100% 

del  capital  era  de  un 755 en  el  rubro  de  la  maquinaria y equipo;  69.2%  en  farmacéutica:  66%  en  el 

sector  automotriz; 57% en  productos  minerales  no  metálicos; 55% en  electrónica y maquinaria  no 

eléctrica, y 51%  en  quimica. 83 

Dentro de la  participación de ésta,  la  industria  automotriz  es  la  que  presenta un  mayor 

dinamish en las exportaciones.  En  1989  un  conjunto  de doce empresas  automotrices  fueron  las 

responsables de poco más de  la  cuarta  parte  de  las  ventas  externas  totales. 



Respecto  a  la  participación  en  las  importaciones  tenemos  que  entre  1989 y 1990 el 80% fueron 

realizadas  por  el  sector  privado,  principalmente  en  bienes  intermedios y de w. Dado el dinamismo 

exportador  y  de  crecimiento de las  empresas  transnacionales,  no  es dificil suponer que el grueso de la 
modernización  recae  justamente  en  ellas. 

Por otra  parte, si  bien los recurso  financieros  externos y la IED beneficiaron  a la economia en 

los últimos  años,  se  mantienen por debajo  de  las  expectativas  oficiales,  con fuerte peso en las 

inversiones  de  cartera y de corto  plazo,  ligadas  a  las  acciones  bursatiles. 

El  movimiento  neto  de  capitales  hacia  México,  luego de registrar  un  crecimiento negativo hasta 

1988,  alcanza los 5 782  mdd  entre  1989 y 8 385  mdd  en  1990,  que  corresponden al 50% de los 

ingresos  de  capital  recibido  por  el  conjunto  de  América  Latina y el  Caribe  en  estos  años. 

De los aproximadamente 8 600 mdd  ingresados  a  Mexico  en 1990,3 O00 mdd corresponde a 

la IED y 2 O00 a  bonos y otros titulos,  importantes  estos últimos no  por  el  monto,  sino porque 

representan  el  retorno  de  capitales  voluntarios  totalmente  negados  en la década  de los ochenta. ffi 

Los  alcances  de  apertura  del  proyecto  mexicano y su  viabilidad  de  más  largo  aliento 

descansan  fundamentalmente  en la participación  creciente del capital  externo. Es en este contexto que 

adquiere  particular  importancia  el  acelerado  proceso  de  integración  a la economia  estadounidense  a 

través  del  TLCAN . 

La economia en los últimos aiios  1994-1996 I. 

En  1994 la economia  mexicana  evolucionó  dentro de un  escenario  de  gran  incertidumbre.  Si 

bien  durante  casi  todo  el alio la trayectoria de las  principales  variables  se  inscribió  en el program 

económico  adaptado, los desequilibrios  acumulados  en  el  sector  externo.  una politica monetaria 
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expansiva  en  un  contexto  de  pérdidas  de  reservas  y  graves  hechos politicos desembocaron  en  una 

crisis  de  grandes proporciones que  estdli,  en los últimos diez dias  de  diciembre. 

La actividad ecot?bmica se aden5 a  un ritmo de 3.5% anual; la inflación  continu6 

contray6ndose hasta llegar a sólo 7% anual, la m& baja  en  veinte ailos. Por otro lado se supuso  que 

tanto la salida  de divisas como el awnento  de la incertidumbre  eran  sucesos  transitorios  que  se 

reverijrían  una  vez  concluido el proceso electoral, dado el apoyo  explícito de sus socios en  el Tratado 

de Libre Comercio de Amixica del Norte  TLCAN  y  las  perspectivas  que se abrian  con la integración 

económica. 

En 1994, la suceSidn de graves hechos politicos  en  el  marco  de  un  proceso  electoral  que 

determinaba  un  inminente cambio de gobierno, y los desequilibrios  externos,  crediticio y bancario 

aumentaron la incertidumbre  de  los  agenles  económicos y generaron  una  persistente  salida de 
captales de corto p l a z o ,  que  en  gran  parte  coincidían  con la no renovación  de  titulos  publicos  tambien 

de corto plazo, lo que gener6 una  p&dida  de  reservas  internacionales  del  orden  de los 19 O00 mdd 

durante  este aiio. 

Urgentes negociaciones con los Estados Unidos  y  con  organismos  internacionales  culminaron 

en  un  inusitado  paquete  de  apoyo creditid0 de  gran  magnitud.  En  junio la inflación  en doce meses se 

había  elevado a 38% y la actividad económica d e c a y ó ,  abortando la recuperación  que se habia 

insinuado  en el aiio anterior y se increment6 la tasa de desempleo. 

A s í  la política econbmica two que  enfrentar  los  problemas  causados por los  crecientes 

desequilibrios -externos y la incertidumbre y efectos  adversos  que  provocaron  importantes 

acontecimientos plíbcos, como el proceso electod. la violencia  interna,  entre  los  que destacó el 

asesinato del canddab presidencial dd partido gobernante.  que  mermaron la confianza de los 

inversionistas. 
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Todo  ello  redujo  notoriamente la alluencia de Capwes del exterior erosionando l a s  reservas 

internacionales  que  pasaron  de alrededor de 29 O00 mdd a medados de febrero  a cerca de 12 O00 

mdd  a  fines  de  noviembre. 

A partir  del  segundo trim la politica monetaria intent6 cOnpensar  con la ampliaci6n  del 

cr6dito  interno  el  menor  flujo  de recursos del e x t e r b .  Se s q i 6  privdegiando la política  antiinflacionaria, 

cuyo obptivo  principal  apuntaba  a logar una tasa de inRacibn simlar a la de los principales socios 

comerciales. 

Otro  aspecto  importante  de &a pditica fue la mantenci6n de la concertación  económica y 

social mediante la ratificación  del compromiso asumido el 3 de octubre de 1993  en  el  sentido  de  reducir 

la inflación y continuar  con  el  esquema de Rotaci6n acotada del tipo de cambio. Durante  noviembre  y la 

primera  quincena de diciembre l a s  reservas intemaciondes decrederon  aún m& ( 5 O00 mdd ), y al 

finalizar  el  allo  las  reservas  internaciondes apenas superaban los 6 O00 mdd.  Con  el  objeto  de  evitar 

una Creciente  inestabilidad y restaurar la confianza de los inversionistas,  en los primeros  dias  de  enero 

de 1995  se  instrument6  un  severo  programa de ajuste cmnhico. 

El  programa  enunció tres objet~vos m-: la redmidn del &licit en  cuenta  corriente  a 

magnitudes  manejables;  lograr que el impado inlladonario de la devduacibn  fuera lo miis reducido  y 

breve  posible; y el  restablecimiento de condciones para la readjvación de la economia. 

asimismo  se  anunciaron  nuevas  pcivatizaciones y la -n de la inversión  privada  en 

Breas  antes  restringidas, m femw;arriles, tekcomunicaciones, puertos y  aeropuertos. A fines de 

enero de 1995,  se  report6 la c o n e  de un paquete credlido del exterior por un  monto superior a 

los 50 O00 mdd,  integrado  con a p c ~ & ~  del Fondo de Estabk&n Cambian's de los Estados Unidos, el 

FMI, el  Banco  de  PagoslnterRaaonales y la banca comercid. 

Las  autoridades  gubernamentdes inplementaron nuevas medidas económicas en marzo de 
1995.  Entre  las  medidas adoptadas destacan: Elevacih de precios y tarifas d e l  sector p U M i  y de la 
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tasa al impuesta  al  valor  agregado ( IVA ) del 10 al  15%;  una  reduccion  adicional del gasto  publico, 

equivalente  al  0.3% del PIB,  con lo que  el  ajuste  en  el aiio llegaría  a  1.6% del PIB. 

Debemos  destacar  tambiBn  que  en  1994,  a  partir  del  10 de enero  entr6  en  vigor  el  TLCAN, y en 

mayo  MBxico se convirti6 en el primer  miembro  latinoamericano  de la Organizaci6n  de  Cooperaci6n y 

Desarrollo Econ6mico ( OCDE ), Culminaron  tambiBn  las  negociaciones  de  acuerdos  comerciales  con 

diversos  países,  entre  ellos, Costa Rica,  Colombia y Venezuela. 

A  partir de abril se dot6 de autonomía  al  banco  central, se aprobt, la  operaci6n en el  país de 

bancos,  aseguradoras y arrendadoras  financieras  extranjeras.  También  entraron en vigencia  nuevas 

reglas  para  inversionistas  del  exterior. 

En  el  primer aiio de  vigencia  del  TLC se caracteriz6 por una  notoria  expansión  del  comercio  de 

mercaderias.  El  comercio total con los Estados Unidos creci6 22% y con  Canadá  14%. En general,  el 

ritmo de importaciones  fue  mas  acelerado que el de exportaciones , determinando  una consideratie 

elevation del déficit comercial,  que  super6  en  38%  al  registrado  en  1993. 

El  valor  total de las exportaciones de mercaderías se elevo  17%, y ascendio  a  60  883  mdd.  La 

venta de productos  agropecuarios  apenas  logró  expandirse  7%,  mientras  que  las  exportaciones de 

productos  petroleros casi se estancaron.  Entre  las  exportaciones  manufactureras  sobresale  el 

desempeiio de las  industrias de mayor contenido  tecnol6gico y, en  menor  medida el de algunas 

intermedias y tradicionales de consumo  final. 

Entre  las  indusbias  kadicionales  lograron  resultados  sobresalientes la de alimentos.  bebidas y 

tabaco; y la de textiles y estuario. Las importaciones  aceleraron  su  trayectoria  ascendente  hasta  llegar 

a 79  375  mdd. lo que ttqresen85 un crecimiento  de  21%.  Por  su  parte  la  inversion  extranjera  directa 

continuo  su  trayectoria dinthkahasta acumular  cerca  de 8090 mdd,  monto  635  superior al registrado 

en  1993, comportanienb quese mantuvo  a lo largo de cada  trimestre. 
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Finalmente  las  instituciones y empresas pirblicas como el Banco Nacional de Comercio 

E&rior, Nacional  Finandera y PEMEX,  continuaron captando recusas del e x t e r i o r ,  por conducto de la 

emisi6n de bonos y otros emprbstitos. 

La  disminución de reservas  internaciondes netas en 1994 fue del orden  de los 19 O00 mdd . 

En  abril  luego de la  muerte  del  candidato presidencid mem\aron m& de 10 300 mdd, que no se 
recuperaron  hasta  fines de octubre,  cuando  oscilaron entre los 17 O00 mdd. 

Para 1995 la economía  mexicana suftM la crisis m& gave de b histDna  modema del pais. El 

gobierno  aplici, un programa de emergenda  con el fin de compensar la busca intefrupaón  de la 

entrada de capitales  externos.  La  economia se contrajo casi un 7%. El empleo un marcado 

deterioro,  puesto  que el número  de  desempleados aumenld casi un milbn de personas. 

El ajuste  del  sector  externo  fue dratxltico. La cuenta corrienee de la bdanza de pagos pas6 de 

un  &ficit  equivalente  a  alrededor de ocho  puntos porcentudes del PIB a  un virtual equilibrio: Por 

primera  vez  en  siete  años y como respuesta  a la intenupción de aííuencia de capital externo, se bgr6 

.rmsslperávit comercial. 

En los primeros meses  de 1996 subsistian las sefides de recesih económica, aunque la 

tendencia  declinante  era  menos rnansda; el PIB se redujo slwo en 1% en el primer t r i m e s t r e ,  pero el 

desempleo  segwia  siendo alto y las  remuneradones redes continuaban en un bap nivel. 

En pocas palabras la- una  recesión sin precedentes en de seis &cadas 

provocando  una drás&aduccidn ddgroducto ( 6.6 % ) y del PI6 por habitante ( 8.2 % ). S610 
crecieron  las expbrtacw { 28 % ), a cuyo elevab dinanism, se debe que  la  disminuci6n  del 

producto  nofuera  más  pronunciada. 



La  inflación  volvió  a  aumentar  en  forma  pronunciada  en  1995,  año  en  que  los  precios  al 

consumidor  se  incrementaron  un  52 %.. La  depreciación del peso  se  tradujo  en  un  aumento de los 

precios  de los bienes  comerciables  que  superó  en  17  puntos  el de los no-comerciables. 

Los  salarios  mínimos  se  reajustaron  entres  oportunidades  durante  1995;  en  enero ( 7 % ), abril 

( 12 % ) y diciembre ( 10 % ). Sin  embargo, los aumentos  fueron  insuficientes  para  contrarrestar  la 

Nrdida del  poder  adquisitivo.  La  tasa  de  desempleo  abierto  pasó de 4.5 % en  enero  a  un  máximo de 
7.6 '/O en  agosto y luego  descendió  a 5.5 % en  diciembre. 

La  cuenta de capitales  registró  una  salida de 8 500 mdd , por su parte  el  flujo  de  inversiones 

directas  disminuyó,  pero  aún  siguió  siendo  considerable y bastante  superior  al de 1994. 

En  el  segundo  año de operación del TLCAN  permitió  que  el  balance  comercial  con los Estados 

Unidos  arrojara  un  saldo  sin  precedentes de alrededor  de  13 O00 mdd, Io que  situó  a  México  en  el 

cuarto  lugar de las  economías  con  excedente en su  comercio  con  ese  país. El comercio  entre  MBxico y 

el  principal  pais  con  el  que  mantiene  relaciones  comerciales  superó los 120 O00 mdd. 

Las  exportaciones  ascendieron  a  79 500 mdd,  cifra que  refleja  el  crecimiento  mhs  alto 

registrado  desde  1980.  Las  ventas  no  petroleras en el  exterior  mostraron  el  mayor  aumento  en los 

últimos anos.  Las  manufactureras  crecieron  un  32 %, por lo que  representaron  el 84 % del total 

exportado,  y  las  ventas  al  exterior del sector  industrial se expandieron  un 47 %, mientras  que  las  de  las 

maquiladoras  aumentaron  un  19 %. Las  importaciones  de  bienes  descendieron  un 8.7 %. 

La  pronunciada  caída de la inversión y el  consumo  internos  provocaron  una  notable  baja de las 

importaciones de bienes  de  capital y de  bienes de consumo,  aunque  cabe  notar  que  las  importaciones 

de  maquinaria y equipo  de  las  empresas  exportadoras  registraron  un  elevado  crecimiento. 
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3.2 FUNCIONAMIENTO  DEL  ACUERDO  DE COMPLEMENTACdN ECON6MICA:  Comercio, 

inversiones y normas. 

En los ú ~ m o s  aílos la integxih econjwnica ha cobado un gan impulso,  esa  integr&n 

econ6mica comercid a nivel intemadond de b cud han sugdo múlliples zonas de libre comercio, 

uniones aduaneras y acuerdos bilaterdes enlre bs Mdones industriaiizadas, los paises  en desarrollo 

y entre 6stos las primeras. 

Algunos o mis bien dicho la mayoria de ebs ya esth en vigor, otros los haran  en  cuestibn de 
meses o aiios.  En los paises que no pertenecen a dgirn QUPO de estos se han  contagiado  en  la  prisa 

por la integracidn y se emprenden acciones para integrse . 

Tal es el caso de “co; nuestro pais como ya b hemos seiialado no ha  querido  quedar  fuera 

de este proceso globaiizador con la esperanza de poder competir en los nuevos  mercados,  prueba de 
este lo tenernos  en el TLCAN. 

Pese  a  que Wxico suscribi6 el Tratado de Montevideo,  mediante  el  cual  se cred la 

Asociacion  Latinoamericana  de Libre Comercio en 1960. su intercambio  con  la  región  siempre  ha 

sido  irrelevante;  invariablemente  su comerdo se ha orientado hacia el norte y los registros  indican  que 

asi ha sido a lo largo de su  historia republicana. Sin embargo en años recientes  ha  mostrado  un  mayor 

inter& por lograr Acuerdos con Am(wica LaGna. Con base en lo anteriormente  mencionado hernos 
propuesto la existencia de fuertes motivos internos para la q k a a ó n  de un  gran  plan  economico 

encaminado  a la tima de estos acuerdos. 

El  primer motivo esG relacionado con b actuach del gobierno anterior,  el cua reactivo la 

estrategia de la integrackjn  con Iunbica Lalina por ramm de politica interna;  pues  con  ello  se 

pretendía  establecer  un  contrapeso a las negociadones del Tratado de Libre Comercio  con Ambica 

del Norte. 
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El discurso del presidente  de México en  su  visita  a la Asociación  Latinoamericana  de 

Integracitjn ( A L A D I  ) en 1990 fue particularmente  ilustrativo.  Los diez puntos  que  propuso  parecían 

anunciar  una resuelta voluntad  política de imprimir  un  impulso  renovado  a la integración 

Ia?hoamericana: 

1 .- Cobertura  amplia  de  productos. 

2.- Arancdes  mtaxkms o mecanismos  equivalentes. 

3.- Programas de desgravación  arancelaria. 

4.- Eliminación  de  restricciones  no  arancelarias. 

5.- Eliminación  de  subsidios  a  las  exportaciones. 

6.- Reglas de origen daras. 

7.- Mecanismos  de  salvaguardas  transitorios  que  sean  transparentes. 

8.- Procedimientos  para la resolución de controversias  ágiles  e  imparciales. 

9.- Programas  concretos de promoción  comercial y de  inversiones. 

10.- Redumón de  obsthculos  en  materia  de  transporte. 

En octubre de 1990 en  Caracas,  en la Cuarta  Reunión  del  Grupo  de  Rio  adoptó  esa 

propuesta,  aunque los @es de Estado presentes  sabían mejor que  nadie  que Io ahí  expuesto  nunca se 

llevaria  a  cabo, pues todos ellos,  sin  excepción;  siguieron  en  ailos  redentes  una  política  económica 

distinta  a la expuesta  en el temario,  de lo cual  da  cuenta la situación  peculiar  de la Asociación 

Latinoamericana  de  Integración ( ALADI ). 

Sobre esta base México definió  su  estrategia  de  negociaciones  con los demás  países  de 

L a b n o a m é i i c a ;  misma que fue  puesta  en  práctica  en los primeros Acuerdos  de  alcance  parcial 

denominados  ahora  de  nueva  generación como el  suscrito  entre  México y Chile. 

La posición  de México ante la ALADI  fue  promover  ante los países  miembros  mejores 

intercambios y mejores relaciones  con los &m&  paises  del  continente  a  través  de la modificación o 

fiexibilización  de dgunos puntos del  Tratado  de Montevideo de 1980. 
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El segundo  motivo  se  encuentra  en  la  politica  de  apertura  de Mxico a  todos los mercados,  con 

lo cual  está  en linea con los &m&  gobiernos  de Mrica Latina. Estos casi de manera  simultAnea,  han 

procedido  al  desmantelamiento  ararkelario  en  busca  ante todo de la integración  a la economia 

mundial, y como secuela la integracidn  en  Amkrica  Latina.  Finalmente lo que  se  pretende  es  abrir 

mercados  y  en  particular  atraer  inversidn  extranjera. 

El punto m& importante  de  Bste  aspecto  es  que la mayoria de estos  paises  latinoamericanos 

han  aplicado  el  llamado u desarme  arancelario  el  cual  ha  encontrado  buena  receptividad,  pero a 

diferencia  de  la  prhctica  habitual de los sesenta,  el  instrumento m& utilizado  en  los  anos  recientes  ha 

sido  la  negociación  bilateral.  Esta  preferencia  puede  explicarse de varias  maneras,  por  una  parte como 

apunta  Mónica  Hirst,  el  agotamiento de  una  postura  regionalista  tal  vez  constituya  el  legado  politico 

mas importante  que  dejó  a AmBrica Latina la crisis de la deuda  externa y sus  efectos  en la economía 

de la  regidn." 

Ciertamente en los anos  m&  duros  de la crisis  perdieron  el  no  del  todo  maduro  sentido de 
comunidad,  pues  veinte anos  de integración  fueron  insuficientes  para  subvertir  la  herencia  secular de la 

relacidn  latinoamericana  con el mundo  extetior. 

Para los gobiernos  latinoamericanos  la  negociación  bilateral  tiene  aspectos  muy  atractivos: 

facilita  elegir  la  contraparte  con  base  en  criterios políticos o econdmicos  especificos;  permite  deslindar 

los productos  que  son  sensibles  para  cada  una de las economías y hace  posible  a la mejor 

conveniencia de las partes  contratantes,  avanzar de modo gradual  en la construcción de una red de 

convenios de libre  comercio  con  otros  paises,  en  cada  uno de  los  cuales  dichos  intereses  quedan 

debidamente  protegidos  mediante la negociacidn de reglas de origen  específicas. 

En su articulo; El nuevo  regionalismo  latinoamericano ', Juan J o d  Palacios L. nos  dice: 

- Durante los ochenta se produjeron  cambios  fundamentales  en  la  escena  internacional que dieron 

lugar  al  surgimiento de  grandes  movimientos  hacia  la globalization econdmica y el regionalismo  global 

como las  tendencias  dominantes de fin de siglo O.@ 
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Con  esto podemos ver  el caraer y los prop6sitos de los esfuerzos  de  integracion  de N r i c a  

Latina , los c u d s  se transfomwon  radidmente. Pues de una  eslrategia de caraer defensiva, 

orientada a impulsar el desarrollo econdmico  de los países de la regibn  y  reducir su  dependencia d e l  

exterior, la integr&n se convirtid  en  un  instrumento  ofensivo  con el que  estos  buscan  apoyar  su 

insercibn  en la economia  internacional y fortalecer su poder de negociadbn  frente al resto del mundo. 

De  ahí la aparici6n  en los noventa  del ,, nuevo  regionalismo latinoamericano '. 

O t o  motivo de la nueva política de  integracibn  mexicana  es la reacdon,  frene al 

desmantelamiento  arancelario  de Amkrica Latina.  La  principal  recompensa  en  estos casos no es  tanto 

la apertura  de  nuevos mercados, sino que a mayor  numero de acuerdos  para  abrir  esos  mercados, 

mayor el inter& que  despierta  en la inversi6n  extranjera el pais que lo suscriba. 

Otro motivo de  integr&n  de Wxico hada el  sur se vincula  funcionalmente  con  el  TLCAN por 
varios aspectos. Para Mxico ese Tratado constituía la reafimacibn de que el  pais  persistiría  por  largo 

tiempo en  una reforma econ6mica en que la demanda  externa, la inversi6n  extranjera, el sector privado 

y el juego de las fuerzas del mercado desempeñaran los papeles  protagbnicos. 9o 

La  inversi6n  extranjera  constituye el eje principal de acumuladbn del nuevo modelo. Por ello, la 

r a n  prinapd para  emprender las negociaciones de un libre  comercio  con  Estados  Unidos  fue 

conseguir  que,  en  virtud del acuerdo,  fluyera hada México una  poderosa  corriente de inversibn 

extranjera direda ( IED ), tanto de  Estados  Unidos como de otras  regiones. 

Las iniciativas  emprendidas  para  diversificar  las  fuentes de inversibn  arrojaron  resultados 

inferiores  a lo esperado.  En los intentos  por diversifiw el intercambio  en  Europa y Japón, " el 

presidente  Salinas se dio cuenta de que Wxico no tenia  gran  prioridad  en  esos  países. '' 

La confianza se ha depositado  en  que la IED  en  parficular la estadounidense,  conduzca a la 

modemizacion de la economia  mexicana y amplie su  capacidad  productiva,  Ello  permitiría  no sólo tener 



un  acceso  mas  amplio  al  mercado  norteamericano  sino  tambibn  proyectarse  hacia los mercados de 
América  Latina. 92 

Esto explica  el  inter&  del  gobierno  mexicano por suscribir acuerdos de libre comercio con 

mercados  que  por  razones  históricas  tienen  hasta  ahora  una  importancia  relativa  e  insignificante  para 

las  exportaciones de MBxico ( incluso  menores de 1 % de su e x p o W n  total ), como los finnadm con 

Chile y Costa  Rica,  con  Colombia y Venezuela o con otros paises de Centroam6rica. En otras pdabras, 

ante la expectativa de una  ampliación de la capacidad  productiva d a n t e  inversiones  extranjeras 

atraídas  por  el  TLCAN,  la  concreción de acuerdos de libre  comercio  prefigura los mercados hacia los 

cuales se piensa  dirigir a futuro  una  parte  de la  oferta  exportable  incrementada. 

La  concertación de los acuerdos de libre  comercio  persigue  adicionalmente, abrir mercados a 

las  empresas  mexicanas,  no  aptas  para  participar  en el intercambio con Estados Unidos y Canada, 

pero  que  tienen o podrían  tener  posibilidades de incursión en marcados latinoamericanos. 

Al emprender  la  negociacibn  del  TLCAN,  el  gobierno  anterior  tenia  expectabvas de 
cierto  periodo d e l  beneficio de la exclusividad. Al parecer  ese  fue el motivo p r  el cud en un principio 

no se  vio  con  inter& la apertura de  un  espacio a Canada  en  las negociadones del Tratado. 

Sin embargo  cuando  George  Bush  anuncib la iniciativa de la Am&icas, se presentó un 

escenario  diferente  en  el  que  podian  participar  otros  sectores. El gobierno mexicano no se opuso a 

incluir  en  el  TLCAN  una  nueva  clhusula de adhesión de nuevos  países.  Vega Cánovas seiida: Si 

Estados Unidos,  decidiera  seguir  adelante  con  ulteriores negociaciones de libre comercio con la región, 

M6xico  estaría  en  mejor  posición  al  tener  un  lugar  en la mesa de negociaciones. 113 La presencia de 
Mbxico  en  la  mesa de negociaciones  al  lado de Estados Unidos y Can* &perká el inter& de los 

paises  latinoamericanos por estrechar  relaciones  con  esa  economía. 
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Hasta  ahora la parte  mexicana  es la única de las  tres  firmantes  del  TLCAN  que  tiene  acuerdos 

de libre  comercio  con  otros  paises de  Latina,  esto  significa  que  Mexico  goza  de  preferencias 

comerciales no disponibles  para los otros dos miembros  del Tratado. 

En  base  a lo anteriormente  sehalado podemos encontrar  que  en  cada  acuerdo  de  Mexico  con 

otros  países  latinoamericanos se establecen ademk de otras  normas,  reglas de origen  específicas 

que  en el  momento de negociar  el  ingreso  de  un  nuevo  país  al  TLCAN  tendrían  que  considerarse.  Ello 

incrementa  la  capacidad negmadora de Wxico. 

Los acuerdos de libre  comercio  han permitido a  México  conformar  gradualmente en m r i c a  

Latina  un  sistema de integración  del  tipo m centreradios ’, que  consiste  en  que  las  contrapartes de 

M6xico  le  conceden  preferencias  comerciales  que no se  otorgan  entre sí. Dando como resultado  que  la 

parte  centro ( En  este  caso  Mexico ) sea la parte m k  atractiva  para la inversión  extranjera en cuanto 

que  tiene  un acceso a  un  número  mayor de mercados  en  condiciones  preferenciales, por lo  que  a  la 

empresa  mexicana se le presenta  un  repertorio maS amplio  de  oportunidades  de  exportación y se tiene 

la posibilidad de elegir el mercado  mas  conveniente  para  adquirir  materia  primas y bienes  finales,  con 

la consiguiente  ganancia  en  competitividad. 

La  nueva  política  de  integración de Mexico  con  países  latinoamericanos se ha  traducido  ya  en 

la suscripción de tratados bilaterales  con  Chile, Costa Rica y Bolivia;  uno  trilateral  con  Colombia Y 

Venezuela, y la negouación o propuesta de negodación  con  Ecuador,  Nicaragua y las  naciones 

centroamericanas del triigngulo norte: El Salvador,  Guatemala y Honduras.  De  igual  manera.  Mexico 

suscribió  junto  a  otros 23 países el acta  Constitutiva  de  la  Asociación de  Estados  del  Caribe. 

A partir de la vigencia  del Programa de  Desgravación  del  Acuerdo,  el  intercambio  comercial 

entre  ambos  países  ha  experimentado  un  crecimiento  sostenido.  alcanzando  en 1994 a 475.9 millones 

de dólares,  cifra  superior  en un 161.9 por ciento a la registrada  en 1991. La  balanza  comercial  ha 

permanecido  deficitaria  para  Chile ( 51 .S millones de Mares. en 1994 ). si bien  este saldo negativo  ha 

sufrido  una  pequeha  disminuci6n.Tambien se observa  una  creciente  diversificación  en las estructuras 
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de ambas  corrientes  de  comercio, aúncuando ambas  siguen  concentradas  en  pocos  productos,  siendo 

los mas  importantes,  por  parte  de  Chile, las frutas secas y frescas y el  cobre,  que  en  conjunto 

representaron  en 1994 el 47.6 % deí total. 

Por  parte  de MBxico. los vehiculos  que  representaron el 34 por dento del  total  en 1994. Otro 

efecto positivo, derivado  del  Acuerdo  es  el  mayor  conocimiento  y  acercamiento  que se ha  producido 

ante  los  agentes  econbmicos de ambos  países,  especialmente  entre los empresarios, lo que  se  refleja 

en el creciente  número de misiones  comerciales y visitas  individuales que  se realizan  a  ambos 

paises.Esto  indudablemente  que  ha permi t ido ’  un  mayor  conocimiento  de  las  realidades de  ambas 

naciones,  así  como  de  las  potencialidades y complementanedades  que  ofrece la relación  bilateral. 

La  diversificaci6n  antes  mencionada  entre los alios 1991 y 1994 se  puede  obervar  en  el 

número  de  productos  exportados  por  Chile  aumentaron  desde  276  a  476,  mientras  que los exportados 

por MBxico pasaron de 714  a 1 086. Sin  embargo, Bstas continuan  concentradas, en tkrminos de valor, 

en  unos pocos rubros. 

Cerca d e l  setenta por dento de las  expottauones  chilenas  a Wxico se explica  por  seis  rubros: 

DescripcUn  Porcentaje sobre d total exportado 

1994 

Cobre  en bruto 18.0 

Frutas frescas y secas 32.0 

Grasas y aceites  animales o vegetales 0.3 

Celulosa 3.6 

Abonos minerales 6.1 

Harina  de  pescado 5 7  

Aceite de  pescado 4.4 

1995 

25.9 

18.0 

8.2 

7.1 

3.8 

3.1 

0.4 

TOTAL 69 8 66.5 



Las  colocaciones  mexicanas  en  Chile.  muestran  un  menor  grado de concentracidn  que  las 

chilenas en el  mercado  mexicano: 

Descripcion 

Vehiculos 

Planchas de acero 

T.V. Cdor 

computadoras 
P. v.  c 
hlados de fibras sinteticas 

kgmentos a base de di6xido de titanio 

Calderas a vapor 

Aceites combustibles 

Porcentaje sobre el total exportado 

1994  1995 

36.9 

0.2 

5.1 

3.3 

5.3 

0.5 

2.3 

3.3 

4.4 

32.2 

6.6 

6.0 

4.1 

4.0 

2 a  

1.4 

1.3 

1 2  

TOTAL 61 3 59.6 

En lo que respecta  a la composición de ambas  comentes  de  comercio.  estas  presentan 

diferencias  significativas.  Las  exportaciones  chilenas  a  México  estAn  maypritariamente  constituidas por 

materias  primas,  insumos  y  productos  agrícolas  y  agroindustriales.  Las  exportaciones  mexicanas  a 

Chile,  en  cambio,  estAn  compuestas  prácticamente  en  su  totalidad por productos  manufacturados. 



Balanza  comercial. 

La  balanza comercial ha permaneado deficitaria  para  Chile. Desde 1992,  se  observa  una 

tendencia  decreciente del &ficit, hacia  una balanza comercial m& equilibrada. Esta tendencia  hacia el 

equílibno se revit36  en  1995,  a partir de la crí'sis econ&nica por la que atraves6 Mbxico, que impactó 

fuertemente al comercio  bilateral y que fuk mucho  m&  profunda de lo que inicialmente  previeron las 

autoridades  econbmicas  mexicanas. 

En  efecto, la deva ludn  del  peso  mexicano  y la fuerte caida del consumo  interno  de  MBxico, 

han  afectado  fuertemente al comercio  mexicano-chileno.  Lo  anterior se expreso  en  una  signifcativa 

caída de las exportaciones  de  Chile,  desde 212.2 rnillones de flares, en 1994;  a  132.3  millones de 
Mares, en  1995; lo que  representi,  una  disminución del 37.6 por ciento. 

Por  su parte,  en  el  mismo periodo.  las cdocaciones mexicanas en  Chile  experimentaron  un 

aumento  considerable, de 127.7 por ciento; pues de  263.7 millones de dblares pas6  a 600.5 millones 

de &lares. 

Consecuentemente,  en  1995 el déficit comercial para  Chile ament6 a 468.4 millones de 

d6lares. Esta situaci6n de c a r e r  coyuntural, se ha  ido normdimdo en la medida  en  que la 

economía  mexicana  ha  remontado  su crisis econ6mica. No obstante considerando el excesivo 

endeudamento de las personas y de las empresas, la  recuperacidn del consumo  interno la 

recupermn sera  lenta, por lo cual no cabe esperar  una  recuperación  muy rhpida de  las  exportaciones 

chilenas,  compuestas  fundamentalmente por benes de  consumo. 

Asimismo,  esto  ha  tenido  un HTpacto por el lado de las inversiones, si bien  reducido  hasta el 

momento. pero significativo en cuanto  a  las  realidades  existentes  hasta  hace  apenas dos aiios.  Por  el 

lado de las inversiones  mexicanas en Chile se destacan las realizadas por TELEVISA, BIMBO, IMSA, 

BUFETE  INDUSTRIAL Y IUSACELL.  Entre las inversiones  chilenas  en Mxico cabe seiialar las que 



esa realizando  la  empresa  SOQUlMlCH  en  plantas  elaboradoras de fertilizantes, los joint-ventures de 

dos empresas  chilenas de software,  SOFTLAND Y OPTIMISA,  con  similares  mexicanas. 

Otra de las  empresas  chilenas  con  inversiones  en  México  es  MOLYMET Y PROAGRO  en  el 

estado  de  Sonora,  en  la  producción de mdibdeno y plantación de vifiedos  respecbvamente.  En  el 

campo  de la ingenieria  MBxico  tambikn  ha  sido  un  buen  mercado  para  chile,  existiendo  experiencias 

concretas M el campo  minero-metalurgico,  en  el  cual  la  empresa  INDEC  ha  participado en  el 

desarrullo de  una  fundición y una  refinería  en el norte del país. 

Por  ultimo,  cabe  destacar  el  gran  interés por la  experiencia y tecnologías  chilenas en  el 

desarrollo de los sectores a g r í c o l a s ,  agroindustrial,  forestal y acuicola,  evidenciado  tanto  a  nivel  publico 

como privado. En este  sentido  el  gobierno  de  Jalisco  ha  firmado un convenio de fundación  con  Chile 

para el desarrollo  integral  de la riqueza  forestal de dicho  estado,  cuya  primera  etapa  se  inició  en 1996. 

La reciente  apertura  de  nuevas  oportunidades  para la inversión  privada  en  Chile  en  el  campo  del 

desarrollo  portuario y la construcción de carreteras,  ha  atraído  inversiones de empresas  mexicanas 

como TRIBASA,  ICA Y MARHNOS;  tambibn  se  empiezan  a  percibir  asociaciones  entre  empresarios 

ambos  paises  para  desarrollo  en el campo agroindustrial. 

Por su parte  en el transporte aéreo se ha  dado  un  desenvolvimiento  muy  interesante  derivado 

*ACE , pues  hasta 1995 operaron las lineas  chilenas IAN- CHILE Y IADECO, en pasajeros y carga, 

y Fast Air, en  carga. El número  de  pasajeros  transportados  por éstas compaliías  entre  Chile y México, 

aumentó  desde 11 143, en 1990, a 27 262, en 1994; en  el  primer  semestre de 1995, transportaron  un 

total de 19 547 pasajeros.  En los siguientes  cuadros  podemos  observar  algunos  indicadores 

relevantes  del  intercambio  comercial  entre  México y Chile;  con lo cual  podremos  ampliar  la  información 

en  terminos  cuantitativos: 



INTERCAMBIO  COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y CHILE 

( Cifras en millones  de daares ) 

Peribdo  Exportaciones  Importaciones  Balanza 

Prom. 70 - 79 15.8 31.7 -15.9 

Prom. 80 - 89 30.3 38.7 - 8.4 

1990 57.7 100.8 43 .1  

1991 43.5 138.2 -94.7 

1992 92.4 178.3 -85.4 

1993 130.8 209.7 -78.9 

1994 212.1 203.7 -51.6 

1995 132.3 600.6 468.4 

1996 74.6 465.3 -390.3 

FUENTE: BANCO  CENTRAL DE CHILE. 

Es f á d  observar que la actividad económica entre los dos pises esta basada  en un amplo intercah 

caneraal , el cual ha ido incrementandose con el paso del tiempo, pero sobre todo por la ampha gana de 

servicios que se ofrecen de manera  mutua. 



Cobre  para  el  afino 

Grasa y aceite  vegetales o animales 

Uvas  frescas 

Celulosa 

Ciruelas  secas 

Abonos  minerales o quimicos 

Cornpotas.  mermeladas,  pures.etc. 

Harina  de  pescado 

Consewas  de  duramos 

Duraznos frescos 

Tejidos  de  algodon 

Ciruelas  frescas 

Libros 

Fenomdibdeno 

Maderas  en bruto 

Nitrato  de  sodio 

Vinos 

Cobre  refinado 

Aceite  de  pescado 

Pasas 

Cintas  magnkticas 

Jugo &e uva 

TOTAL  PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

TOTAL  EXPORTADO A MEXICO 

Y SOBRE  TOTAL  EXPORTACIONES 

FUENTE:  BANCO  CENTRAL  DE  CHILE 

Vehlculos 

927 

O 

13.047 

825 

6.363 

1 .O87 

718 

13.076 

3.518 

3.401 

246 

2.740 

110 

396 

384 

1.930 

917 

O 

6.076 

90 

1 

O 

66.191 

92.449 

71.6 

35 

O 

28.814 

7.788 

6  743 

4.397 

1.057 

25.824 

3.849 

3.918 

1.569 

3.332 

68 

156 

216 

1 S29 

913 

3.364 

4.309 

352 

1 365 

723 

102.663 

130.793 

78.6 

24  883 

680 
31.521 

7.637 

10  128 

12.881 

2.523 

12.123 

3.995 

6.516 

3.287 

6.361 

172 

789 

372 

O 

1.667 

13.331 

9.311 

5.838 

3.530 

2.088 

176.865 

212.163 

82.9 

PRINCIPALES  PRODUCTOS  DE  IMPORTACION DE  CHILE  DESDE MtXlCO 

PERIODO  1992 - 1995 

( Cifras  en  miles  de ddares ) 

1992 1993  1994 

81.953  83.588  97  318 

I O0 

34.252 

10.828 

10.222 

9.470 

5.244 

5.094 

4.577 

4.102 

3.806 

3  382 

2.878 

2.047 

2.066 

1.890 

1.555 

1 .m5 
1  162 

74 

580 

5 

470 

760 

112  190 

132.263 

848 

1995 

193  361 



PRINCIPALES PROWCTOS DE  lMPORTACl6N  DE  CHILE DESDE MEXICO 

VehiCJos 

Receptores T.V. cola 

C" 
Pdimems de clauo de rinilio 

H i l a d o s d e ~ s i ~ k a s  

Aceites CombatiMes 

SupcrfOSf&O 

Neun&icos nuevos 

PolieceWes 

PalpropacnO 

mados de dgod&l 

Acid0 sutfirico 

Mechaspars1#rosdeciganilos 

Trifosfato de Na. 

Receptores tadiatkos 

Amoniaco anhidro 

Fikas acrilicas 

Libms 

champlies 

Penicilina y su1 dairados 

Fbras de poriester 

Akohd eIiliC0 

otros 
TOTAL PRINCIPALES PROWCTOS 

TOTAL  IMPORTADO DESDE 

MEXICO 

Y SOBRE TOTAL IMPORTACIONES 

DESDE MEXICO 

PERIODO 1992 ~ 1995 

(CiAasenmiksded6kes) 

1992 1993 

01.953 

3.621 

4.533 

14.741 

4.196 

10.364 

O 

28 

1643 

527 

238 

929 

3.521 

O 

769 

1.055 

4.160 

1.478 

16 

8 

691 

348 

83.588 

15.852 

9.473 

13.270 

2.464 

O 

O 

O 

1 .U7 

16 

O 

O 

4.262 

2.305 

1.093 

O 

5.606 

1.418 

8 

64 

335 
M0 

163.819  179.888 

91 9  85.7 

1994 

97.318 

13.604 

0.780 

14.044 

1.379 

1 1.723 

1.559 

402 

2.960 

1.124 

O 

3 

3.509 

3.682 

1.182 

1.121 

1.841 

1.582 

1 

153 

423 

1.001 

224.890 

283.673 

85.3 

1995 

193.361 

36.093 

24.796 

23.822 

16.585 

7.187 

6.571 

5.966 

5.086 

4.548 

4.234 

4.427 

4.252 

3.616 

3.450 

2.845 

2.626 

2.297 

2.266 

2.169 

2.071 

1.990 

508.320 

600.643 

84.6 

FUENTE.  BANCO  CENTRAL  DE  CHILE. 



3.3 HACIA  EL  INGRESO DE CHILE AL  TLC. 

Una  vez  analizado el contexto  histdtico de las  relaciones  mexicano-chilenas;  evaluado  el  grado 

de  desarrollo de cada  una de las  economias y el  desempeiio de los principales indicadores 

econ6micos en tomo al  intercambio  comercial mexicanwhileno, a  partir de la firma del ACE. 

Presentamos los posibles  escenarios  en t om al  tema  de la  posible anexan de Chile  a la firma 

del TLCAN;  entendiendo  que  este  es un tema  sino  determinante  para  las  relaciones  entre los dos 

paises, si es  un aspecto relevante  para la economía  mexicana y su capacidad  de  comercializacibn  con 

este  pais  sudamericano. 

Para  nosotros  existen dos escenarios posibles, en  torno  a  este  tema:  El  primero de ellos  es 

que Chile  puede  llegar  a  una  firma  del  TLCAN,  una  vez  que  se  haya  derribado la barrera de la 

aprobacibn  por parte del Congreso  Norteamericano.  Recordemos las palabras  del  presidente  Clinton 

quien  diría  que m sdidtaria al Congreso  de los Estados Unidos  en el segundo  trimestre de 1997 una 

autorizacidn de via rApida o fast hac& para  negociar  acuerdos  comeraales. Esto es esencial,  ya  que el 

presidente  Clinton  necesita  esa  via  rápida  para  reiniciar l a s  negociaciones  para  incorporar a Chile  al 

TLCAN . Los  convenios  comerdales  firmados bajo esa  autorizacidn  deben  ser rmcados o rechazados 

a libro cerrado por el Congreso. 

Sin  esa  via riyda, la  Casa  Blanca  no  puede  asegurarle  a  sus socios que los acuerdos  no  se 

estancarán  en  algunas de l a s  &aras  legislativas.  Estados  Unidos,  Canada y MBxico invitaron  a  Chile 

a  iniciar  conversaciones  sobre su ingreso al pacto  en  diciembre de 1994. 

Pero  el  entusiasmo de Washington por ampliar  el  TLCAN  decay6  debido a la crisis del peso 

mexicano,  que estalb en  ese  mismo mes. El proceso se estanc6  en 1995. cuando  Clinton no consiguio 

ponerse de acuerdo  con el Congreso  sobre  que facultades negociadoras  debian  incluirse  en la 

autorizacibn de via rhpida. 
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Aunque  desde  entonces la Casa  Blanca  no  ha  vuelto  a  proponer un proyecto de ley  sobre  la 

via  r&ida; el anterior  secretario de CMnerdO Mickey  Kantor, afim-16 por aquellos  dias  que  guardaba 

optimismo  en  cuanto  a  un  arreglo @ido en  relacidn  a  las  negociadones  comerciales. Aunque  Bste 

optimismo como hemos visto no sinrió de  nada,  pues  las  negociaciones  siguen  estancadas. 

Por lo t a n t o ,  el primer  escenario  que  sugerimos,  hasta  el  momento  ha  sido  inviable  ya  que  las 

negociaciones como hemos  dicho  se  han  estancado.  En  reladdn  a  esto  encontramos  que el optimismo 

de Chile  en  cuanto  a  la  firma de este  Tratado  tambiBn  ha ido  decayendo  según  las  declaraciones del 

Ministro de Relaciones  Exteriores de Chile, Jose Miguel  Insoulza,  según  sus  declaraciones " Chile, 

pa@ ya  un  alto costo politico y económico por esperar,  sin  lograrlo, la aprobación del fast track en 

Estados  Unidos  para  ingresar  al  TLCAN  y  ahora  no  busca  con  pasión  este  acceso 

El canciller  chileno  en  realidad de~o entrever  en  estas  declaraciones  una  posicidn  extremista, 

qu ia para  presionar  aun  más  al  Congreso  norteamericano  en la aprobacidn  del fast track, as¡ como 

tambien  declaró:  la visita del  mandatario  chileno  Eduardo  Frei  a  Estados  Unidos  en  el mes de febrero 

no  tiene como finalidad ser recibido  con el fast t r x k . "  

Ante  empresarios  mexicanos  el  canciller  tambikn  mencionó  que  su  pais  estaba  muy  conforme 

con  los  acuerdos  comerciales  firmados  con Mkxico, Canada, la Unión  Europea,  el  MERCOSUR y su 

presencia  creciente  en el Fondo de hperac i6n  Económica  Asia  Pacifico ( APEC ): 

Durante  los meses de enero y febrero de 1997; se desató  una  gran  polémica  en  torno a la 

posibilidad de que Chile  ingresara  al  TLCAN; lo que  en  apariencia  apoyaria  nuestra  tesis  central  antes 

mencionada  en  cuanto  que: " Chile  representa el trampolin  que  necesita Estados Unidos  para poder 

iniciar un proceso de integración  comercial  a  nivel  continental ". 
.. 

Se han  elaborado  varios  estudios  en torno a  este  tema, y aun  mas  en  cuanto a los resultados 

del mismo  TLCAN  con  respecto a los paises  ya  firmantes.  Sabemos de la i m a n c i a  que  representa 



para  Chile  la  firma  del  TLC  aún  cuando  algunos  anidisis  económicos  nos  demuestran  que  tal  Tratado 

no  ha sido benefico  para los tres  países. 

Un  ejemplo de lo anteriomente  seiialado es  un  estudio  realizado  por  la  Universidad  de 

California de los Angeles;  según  Bsta el TLC  ha  beneficiado  m8s  a  Estados  Unidos  que  a  México, al 

iniciar  su  cuarto aiio de vigencia.  En  efecto,  las  investigaciones de la UCLA  demuestran  que  las 

exportaciones  de  bienes,servicios,  franquicias y tecnologia  estadounidense  a Mxico, ha  creado  unos 

49 O00 empleos  en los Estados  Unidos,  aunque  las  importaciones  de  bienes  procedentes  de  nuestro 

pais  han  causado la desaparición de  unos 38 000, lo cual  ha  dejado  un  saldo  de  empleos  reales  de 11 

000. 

Pero  debemos  hacer  notar  que  esos 11 mil  empleos  creados  por  las  exportaciones 

estadounidenses al mercado  mexicano no representa una consecuencia  importante  para  la  economia 

de los  Estados  Unidos. 

En  esa  nación el número  total  de  empleos  era, al concluir  diciembre,  de  125  millones  de 

personas.  Las cifras de  desempleo  en  el  país  vecino, - según  el  Departamento  del Trabap, del 

gobierno  estadounidense -, eran de  5.3 % al  concluir  diciembre,  habiendose  creado  262  mil  empleos 

no  agricolas  en 1996. 

Y debemos  mencionar  tambiBn  que  según el presidente  William  Clinton  durante su cuatrienio 

1993-1997 se  crearon 11 millones de  empleos.  Con todo esto  podriamos  decir  que los datos d e l  

gobierno  estadounidense  por 10 que  representa  a la infladbn  al  productor y el desempleo  no  describen 

una  economía  vigorosa,  con  fuerte  ccrecimiento  ante  un  entorno  inflacionario  estable, lo cual  induciría a 

suponer  que  absorbería, por 10 menos  te6ticamente,  un  volumen  mayor de exportaciones  mexicanas. 

Pero  aún  cuando  esto  fuera  cierto,  el  silogismo  es de  que al  aumentar  las  exportaciones 

mexicanas  a  una  economia  estadounidense  boyante, se crearían  millones de  empleos  en  México.  esto 

sin  embargo,  es  engaiioso.  Pues los ingresos  obtenidos  por  ese  concepto - el de bs exportaciones -. 
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benefician sdlo las  empresas  directamente  involucradas  en el comercio internacional,  sin  que  esos 

recursos  se  reflejen  en la economía ni en  la  vida  social. ( basta observar amo la  inmigracidn  hacia 

Estados  Unidos  sigue  creciendo. 

Aun más,  otros  indicadores  reflejan  un  impacto  negativo,  ya  que d superávit  comercial 

mexicano  tiende  a  reducirse.  En  1995  fue  de 7.5 mil  millones de Mares y  en  1996, de  6.8 m i l  millones, 

las proyecciones  para  1997 de que el  superávit será sdlo de mil  millones. 

Por  otro  lado,  las  empresas  que sdlo participan en el  mercado interno, cada  dia  tienen que 

importar  más  productos  del  mercado  estadounidense  a  mayor  precio. 

En este  contexto  las  investigaciones  realizadas  por la UCLA  parecen  tener  cada  vez  mayor 

sentido  conforme  la  economía  estadounidense  se  fortalece.  Seiialemos, por ejemplo,  que  en  una 

emnomia as¡ tan  fuerte y estable el TLCAN no ha  tenido  impacto  alguno,  aunque  si  ha  repercutido 

acusadamente  en  la  economia  de  MBxico. 

Además otras  investigaciones  confiables,  ajenas a las de la UCLA,  muestran  que  no  obstante 

el aumento  de las  exportaciones de bienes,  servicios,  franquicias y tecnología  de los Estados  Unidos  a 

México,  el  número de  empleos  desaparecidos  es  mayor  que  el  de los creados. 

itese un estudio  elaborado  por la American  Federatjon of Labor-Congress of Industrial 

Organizations ( AFL-CIO ), en  la  cual se consigna que el  TLCAN  ha  tenido por consecuencia la 

desaparicibn de unos  cien  mil  empleos  a  partir  de  1994. 

Refiérase  que  la  AFL-CIO  incluye  en  sus cdkulos las  empresas que desmantelaron  sus 

instalaciones  en  Estados  Unidos y las montaron  en  México.  para  abatir costos, pues  en  nuestro  país 

los salarios son más  bajos y las prestaciones  laborales,  si  bien  existen  en las leyes, el Estado  suele 

implantarlas  draconianamente  en  favor  de los patrones.  Creo  que  esto  podria  ser  tomado en cuenta por 

los chilenos  entusiastas a la firma de TLCAN. 



El  segundo  escenario  que  nosotros  presentamos  es  que  Chile  debiera  poner  más énfasis en 

sus relaciones comerciales  con paises como  México y Canada en la regibn norte del continenle; 

mientras  que  a  su  vez  debería  impulsar  cada  vez  con  mayor  fuerza la integracion de  un  mercado 

sudamericano.  Esto le permitiría  un  gran  posibilidad de ampliar  sus  mercados.  tener  un  nivel  de 

competitividad mBs equitativo y fortalecer  así  sus  ramas  industriales. 

En  torno  a  este  segundo  escenario, la primera  sugerencia se ha  venido  desarrollando,  ya  que 

Chile y Mexico  han buscado ampliar los alcances  del  Acuerdo de Complementacion  Econ6mica 

binacional,  firmando  un  convenio de Transporte  Abreo,  el  cuhl  busca  regular  el  creciente  flujo de 

pasapros que viajan  entre  ambos  países.  Ademhs  dentro  de  estas  negoctaciones  para  la  ampliadbn 

de  Acuerdo  figuran los procesos de privatizaci6n  telef6nica  en  su  modalidad  de  larga  distancia y a los 

sistemas de pensiones  conocidos  en  México  como  Afores,  en  las  cuales  por Io menos  tres  empresas 

chilenas  tienen  una  amplia  participaci6n. 

En  relaci6n  con los acuerdos  comerciales  firmados  con  paises  sudamericanos,  pensamos  que 

es  el  camino  correcto  para  una  economía  chilena  que  si  bien  ha  tenido  un  gran  repunte  econ6mico  en 

los últimos anos,  no  representa  un  mercado  de  gran  capacidad,  productividad y calidad  en  sus 

mercancias.  Pues  como  sabemos los países  sudamericanos  a  excepci6n de Brasil  no  tienen  un  alto 

desarrollo  tecnol6gico,  ademas de no contar  con  productos  que  realmente  sean  atractivos  a  un 

mercado  tan  prestigiado y exigente como lo es el de los Estados  Unidos. 

Mientras  que  por  el  contrario,  estableciendo  un  nivel  de  competencia  con  paises  similares  en  la 

regi6n  sudamericana y en su caso  con Mxico y canadá;  Chile  tiene  una  mayor  posibilidad  de  obtener 

números  positivos  en  cuanto  a  su  nivel  importaciones y exportaciones  para  obtener  poco a poco una 

balanza  comercial  positiva. 
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CONCLUSIONES 

Una  vez  analizadas  las  relaciones  mexicano-chilenas  desde  el  punto de vista  politico y econhico 

hemos  llegado  a las siguientes  conclusiones: 

1.- En  materia de política  exterior,  nuestro  pais  ha  sufrido  una  serie de cambios  en  torno  a sus 

relaciones  a  nivel  bilateral y multilateral.  Ejemplo de  esto  se  ha  visto  en el  papel  extremadamente 

participative de  México en  las  diferentes  reuniones  ministeriales,  comerciales y culturales. Por un 

lado podems observar  a  un  MBxico  mucho  mas  abierto,  aunque qu id  esta  caracteristica 110 sea 

realmente  nueva,  pues  el  cambio se  ha  venido  gestando a lo largo de los ultimos  cuatro  sexenios 

como lo habiamos  sehalado ya en la introducci6n. 

2.- Estos cambios son,  en realidad  producto  de las mismas  necesidades de nuestro  sistema politico. 

Tal y como lo demuestra el caso  chileno,  las  relaciones  entabladas  en  el  gobierno  del  presidente 

Salvador  Allende  sirvieron  para  legitimar  internamente,  ante los grupos de izquierda,  la pditica 

exterior del presidente  Echeverria. 

3.- La  tendencia  a  establecer  mejores  relaciones  con  nuestro  vecino del norte  en los iJt)mos allos ha 

tenido  prioridad,  producto de esta  tendencia es la firma del TLCAN; y p o d r i m s  decir  que  aun  con 

las  constantes  diferencias y problemas  en  materia  de  drogas e  indocumentados, M&o sigue 

siendo por su  ubicacibn geograca el principal socio comercial de EstaddS Unidos,  a pesar de la 

enorme  asimetria  econbmica . Esto nos  lleva  a  afirmar  que la apertura ecaniraia y el 

acercamiento  a  Am6rica  Latina, y a  Chile  en lo particular,  ha  servido  aL  gobierno #bios Salinas 

para  fortalecer  su  posicibn  comercial,  en el momento  en  que el  proceso de in tegdbn eco~mica 

iniciado a n  Estados  Unidos y CanadB  centraliza los intercambios. 

4.- Estos primeras  conclusiones  nos  permiten  comprobar y evaluar  nuestra  primera  hip6tesis m 

positiva, " El  cambio de la politica  exterior  mexicana obedece a la transición  política y a  la  aperhna 

orientada por el  Estado, Io cual  se  observa  en  el  énfasis  dado  al  acercamiento  con  la  democracia, 

j.29 



chilena y la puesta  en  marcha  de  un  proyecto de  complementacibn econ¿mica ejemplar de las 

relaciones de MBxico en N r i c a  Latina. 

5.- En  nuestra  investigacion  percibimos a un  Mexico  impulsor del comercio  mundial, a nivel  bilateral y 

multilateral. Esto, es  muy  sano  para  nuestra  economía,  ya  que  no estaros enmarcados  en  un solo 

plano;  es  decir  que  no  vemos  solamente  hacia  el  norte  sino todo lo contrario planteamos  la 

necesidad de establecer  mejores  relaciones  comerciales  con otras paises, como es el caso de 
C M .  

6.- En este  sentido, el Acuerdo de Complementación Económica ( ACE ) establece  una  nueva 

generaci6n de acuerdos  en  materia  economica  bilateral,  por  su estudura, por sus  reglas de 
on’gen, por su funcionamiento y por la resoluci6n de los problemas que pudieran  surgir. El pais 

sudamericano  aún  cuando  ha  obtenido pocos resultados  favorables en los primeros  anos de 
vigencia, espera  obtener  un  repunte en su  balanza  comercial  con  las  nuevas  negociaciones  que le 

han permitido ampliar el número  de  productos  para  la  exportaci6n  entre los  dos paises  firmantes. 

Por su  parte,  MBxico  ha  obtenido  resultados  benkficos  que le permiten  establecer  nuevos 

mercados en Sudam6rica y que  finalmente le ayudan a sanear  su  economia. 

Por su  tüncionalidad, podemos valorar al ACE como  un  acuerdo  positivo, un acuerdo  que  no debe 

verse como producto de la d h d a  de los noventa,  resultado del restablecimiento de relaciones 

dpkm&cas entre los dos paises.Por el contrario,  es  producto de una  relacibn  muy  estrecha  que 

data de principios del siglo XIX y que en la actualidad  vive  sus  momentos  cumbres  en todos los 
&kitos, ya  que  ademas  del  intercambio  comercial,  se  observan  intercambios  culturales 

q-n las  relaciones  entre ambos paises. 
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