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L .-1s nEFon~tAs ECOi\Ó\ttl'.-IS Ei\ C ttl i\ .1: AL C..IC\CES Y HETos 

Romer Alejandro Cornejo 

Varios países en desarrollo han e mprendido re formas eco nómicas en los últimos lu stros; 
destaca e l éx ito de las de l giga nte as iát ico, patente e n la expansión de su producto y sus 
ex portaciones . El autor descr ibe las reformas en los ámbi tos del campo, la industria, así 
como en los secto res financiero y ex te rno , y señala los e fec tos indeseados que han ten ido 
en la soc iedad. 

RESULTA OOS, I ~TEI!PI!ETAL' IO NES \' ENSE:'LINZAS DE LA I!EFOH ~ I A ECUNÓ~IICA 

C H I NA (1978-1998) 

Pablo Bustelo 

La ap li cac ión gradual de las re forma s es una carac te rística peculiar de la exi tosa transi
c ión económica inic iada en China a final es de los se tenta. En torno de esta característi ca 
e l auto r expone dos grandes corr ie ntes de op inió n: la que afi rma que los factores estruc
turales ven tajosos a l com ienzo de la refo rma compensaron con c reces los inconvenientes 
asoc iados con dicha es trate gia y la que considera e l "graduali smo" como uno de los 
e lementos ex plicati vos de l éx ito de la re forma. 

E~ t i'R E S A S EST.-ITALES E:-> C unq: REFOR ,\LI o I'IU\' .-IT IZ.-IC I Ó N 

María Teresa Rodríguez y Rodríguez 

En es te artícu lo se anali za un aspecto cruc ia l del proceso de refo rmas de la eco nomía 
china: los cambios en la es truc tura de la propiedad de las empresas estata les, iniciados de 
facto en e l primer tri enio de los no ve nta. La autora rev isa las transformaciones es tructu
ra les y conceptuales que han impul sado esas refo rm as , así como sus principales resulta
dos en la es tructura produc ti va y adv ie rt e sobre a lgunas consec uenc ias económicas y 
soc iales, como el c rec iente desempleo urbano y la descapita li zac ió n ace lerada de las 
empresas. 
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Liu Lan 

La re fo rm a empre nd ida en 1978 e n China ha dejado a l margen de los bene fi c ios a un a parte 
im portante de la poblac ión . y en la ac tu a lidad se presen tan serios probl e mas de desig ua l
dad e ntre e l ca mpo y la c iudad , en tre las reg io nes . e nt re las fami lias urba nas y las rura les. 
La autora refl exio na acerca de la d is paridad e n la di stribuci ó n de l ingreso y propone 
a lgunas so luc iones para mejorar e l nivel de vid a de la poblac ión más desproteg ida . 

EL \IE!lt' \!lO l. \1101( \l. E\ CH" -\: Slll \ C IÚ ' \ t' IT .\1. \ I'EilS I' ECTI\ '.-\ S 

Juan Gon zález García y Liu Xue Dong 

Se ana li za e l me rcado laboral de China e n e l período 1979 -1 995 y se ex trapo la la pro ble
máti ca hacia e l futuro. Se conc lu ye que las condic ione s inte rnas y externas que permit ie 
ron reducir los probl e mas de l desempleo han cambiado y que e l pa nora ma de la de manda 
de trabaj o no es a le ntador. 

Marise/a Conn elly 

Se examina la re lación e ntre Ch ina y Ho ng Kong e n los últimos 50 años e n los ámbitos 
de l co merc io, las inve rs iones y las f ina nzas. Ac tua lmen te C hin a es para Hong Ko ng una 
fuent e importa nte de ing re sos y productos de consumo básico, mi en tras que es te último 
es para e l g igante soc ia li sta e l mej or pue rto para su comerc io ex ter ior y origen de cap ita l 
y tec no logía. La au to ra co nc luye que la re lac ió n ha s ido mutua mente benéfica y comp le
me ntari a y se ha conso lidado a partir del nuevo es tatus de Hong Kon g como reg ió n 
ad mini strat iva es pec ia l de C hin a. 

P otiT IC-\ S ~r; tdcol..\s E'> C t-l t:\ .-1 1' J \l'<h: DII'L IC \CIO:\ES P.\ RA IVh:"tco 

Melba E. Falck y Roberto Hernández H. 

Luego de eva luar la c rec ie nte import ancia de l mercado a lime ntario japonés en e l mundo, 
así como ex ami nar en detalle las políticas ag ríco las de C hina y Japó n , e n es te a rtíc ul o se 
expone n las pos ibil idades de Méx ico para lograr un es pac io e n ese me rcado. Para e ll o los 
au tores ana li zan las ve ntajas compara ti vas de China -uno de los princ ipa les provee
dores de a lime ntos de Ja pón- y México y co nc lu ye n que las de és te , e n particular los 
sec tores fr utíco la y hortíco la so n amp li a me nte competitiva s, lo que brind a g randes 
pos ib ilidades de éx ito. 
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Presentación 

• • • • • • • • • • JUAN GONZÁLEZ GARCÍA " 

En diciembre último se cumplieron 20 años del inicio formal del proceso de reforma y 

apertura económica emprendido por la República Popular China. A partir de entonces, 

ese país ha sorprendido al mundo por las elevadas tasas de crecimiento de su producto 

y su comercio exterior, así como por su captación de cuantiosos flujos de inversión 

extranjera directa (IED). 

En lo interno, el éxito macroeconómico obedece principalmente a la puesta en 

marcha de la reforma económica de 1978. Con base en el gradualismo, que en pala

bras de Deng Xiaoping "significó cruzar el río tentando las piedras", ese proceso ha 

permitido la descentralización y la apertura económicas. Luego de que en el decenio 

anterior se presentaron dudas naturales acerca del carácter definitivo de la reforma, 

en la década en curso, ya convencido de su irreversibilidad, el entorno internacional 

ha sido más receptivo en las relaciones económicas con China. 

La conjunción de aspectos internos y externos, así como la estricta dirección y 

participación (aunque menor) del Estado en la economía, hicieron posible sortear los 

efectos de la crisis financiera que afectó a algunas de las principales economías 

asiáticas (Tailandia, Corea del Sur, Indonesia, Singapur, Filipinas y, en menor medida, 

Taiwan, Hong Kong y Japón). En China, esa crisis dio lugar a diversos pronósticos en 

torno de una inminente devaluación del yuan (renmimbi, RMB) . Esos augurios se 

apoyaban en cuestiones relacionadas con el débil sistema financiero , particularmente 

* In vestigador de la Universidad de Colima y coordinador de este número. 
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el bancario , y con el déficit crónico de las empresas estatales y del gobierno, además 

de la desaceleración de la economía y el comercio mundiales. Sin embargo, la divisa 

china mantuvo sin variación su tipo de cambio respecto al dólar por cuarto año 

consecutivo (8.3 yuanes por dólar) y la economía en su conjunto tuvo una evolución 

favorable. En el último año, as í, la inflación registró una cifra menor al dígito (0.8%) 

por primera vez en décadas; la tasa de desempleo oficial sólo creció dos décimas , al 

ubicarse en 3.3 % de la PEA, y las reservas tuvieron un pequeño incremento , al ascender 

a 148 500 millones de dólares. Lo rnás importante fue que la tasa del PIB se acercó al 

pronóstico oficial de 8%, al registrar 7.8% y el superávit comercial llegó a 45 570 

millones de dólares , con lo que el saldo histórico desde el inicio de la reforma y de la 

apertura se elevó a 104 550 millones de dólares . China pasó del lugar 32 en 1978 en el 

comercio mundial al décimo en 1998 y actualmente aporta 5.3% de ese intercambio. 

La IED, por su parte, registró un importante incremento respecto a 1997, al llegar a 

54 000 millones de dólares , elevando el saldo histórico a cerca de 270 000 millones de 

dólares. 

Como en todo proceso en construcción, China no ha estado exenta de problemas, 

nuevos y latentes. Por ejemplo, el retraso económico de las regiones Central y 

Occidental ha acentuado la polarización del ingreso, en particular en esta última, 

donde se asienta la mayor parte de la población rural. La desigualdad regional ha dado 

lugar al resurgimiento de fenómenos migratorios significativos. 

Por el lado externo, destaca que luego de 13 años de negociaciones , China aún no 

logra ingresar en el principal organismo rector del comercio mundial (la oMc), el cual 

en la segunda reunión ministerial admitió a países como Kirguizistán y Letonia, a 

pocos años de su nacimiento como naciones independientes. 

Si bien es necesario conocer y analizar con mayor profundidad los fenómenos 

económicos que acompañan a la evolución de China, sus resultados permiten 

considerar que el modelo seguido podría ser una alternativa de crecimiento, pero sobre 

todo de desarrollo , para muchas naciones atrasadas (entendiendo que no hay modelos 

extrapolables ni repetibles), como por ejemplo las de América Latina. Éstas, luego de 

décadas de diversos experimentos, aún no terminan de encontrar el camino más 

adecuado para impulsar un desarrollo económico sostenido. 

En este número se des tacan las bondades del modelo de desarrollo económico chino 

reciente y los problemas a que ha dado lugar esa estrategia, así como los desafíos que 

deberá encarar China en su propósito de constituirse en una nación desarrollada en el 

próximo siglo. ~ 



Las reformas económicas en China: 
alcances y retos 

• • • • • • • • • • ROMEA ALEJANDRO CORNEJO* 

La evaluación del proceso de reformas económicas empren
dido por China revi ste gran interés a la luz de la cri sis que 
enfrentan muchos países que también llevaron a cabo refor

mas de corte liberal. Has ta la fec ha las reformas en China han 
arroj ado índices de crecimi ento que superan 9% anual y han in
cidido en prácticamente todos los ámbitos de la economía. Si bien 
muchos autores definen las reformas como un proceso en el cual 
la economía china pasó de un modelo centralmente pl ani fica
do a otro de libre mercado , debe reconocerse que di cha plani fi
cación aún funciona como un mecani smo efi ciente que, con base 
en el respeto a planes de desarrollo reg ionales y locales, ha di 
ri gido e l desarrollo económico. 

En este sentido, si bien podrían definirse como un proceso de 
apertura, esas reformas, a diferencia de las de otros países, han 
respondido a una apertura di rigida y activa respecto a las defi 
niciones internas de sectores económicos prioritarios sin les ionar 
la autonomía del proceso , en contraste con lo que podría deno
minarse una apertura inerme que ha sometido a otras economías 
a los vaivenes del capital especulati vo in te rnac ional y con ell o 
han perdido e l control del proceso . Lo que las hace semejantes 
es que en todos los casos han sido reformas adoptadas por ini 
ciativa del Estado, sólo que en China éste no ha renunciado a con
trolar e l proceso. Este último, por lo demás, se ha ll evado a cabo 
de manera gradual y fl ex ible, lo que ha permitido reajustar po
líticas que social o económicamente tuvieron efectos indeseados. 

El proyecto de reforma ha obli gado a una redefinición ideo
lógica de l sistema soc iali sta - prev iamente as umido en los tér
minos estalini stas de conducc ión omnipresente del Estado
para dar cabida a l libre mercado. En e l di sc urso po lítico esa 
redefinición aparece, en términos generales, a manera de enun
ciado, sin retomar de manera explíc ita las propues tas lenini stas 
de los primeros años de la Unión Sov iéti ca, que acogían en la 

ll amada N u e va Política Económica formas de producción capita
li sta con una clara dirección estatal. Fue as í como el "socialismo 
de mercado" comenzó a fi gurar en el léx ico de los arquitectos 
de la política económica china para dar entrada a un capitali s
mo diri gido. Desde su inicio, los ejes de la reforma económica 
han sido e l liberali smo y el aumento de la producti vidad. 

Gran parte de los objeti vos y las metas de la reforma se plas 
maro n en las bases del plan quinquenal más reciente . Los ele
mentos que se consideraron como punto de partida para la for
mul ac ión del Noveno Plan Quinquenal incluyen : 

1) Aseg urar un crec imiento estable de la producción de gra
nos y de algodón. 

2) Eliminar las di fere ncias de los ingresos regionales y pro-
mover un desarrollo regional equilibrado . 

3) Contener la inflac ión. 
4) Ace lerar la reforma de las empresas estatales. 
En general, e l pl an vislumbra una di sminución del ritmo de 

crec imiento con el fin de subsanar los desequilibrios económi
cos originadas por e l crec imiento acelerado de años anteriores . 
El gradu ali smo, tan aplaudido por el Banco Mundial, ha preva
lec ido a partir de la segunda mitad de la década de los noventa . 

Las reformas han dado como resultado un capitalismo con
tt·o lado por e l Es tado. Empero, aunque cada año se obtienen 
mayores tasas de crec imiento económico, los problemas que la 
reforma ha traído consigo son ev identes: di sparidad sectorial en 
la inversión que priv ileg ia a las ramas industri ales ; iniquidad 
geográfica en la invers ión, que favo rece a las zonas costeras, y 
cue ll os de bo te ll a en el transporte y abastec imiento de insumas. 
Ad ic ionalme nte, un as unto de gran preocupac ión para los crea
dores de la po lítica económica es el de la inflac ión, debido a sus 

*El Coleg io de México. 
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posibles consecuencias políticas y sociales . Asimismo, el Estado 
ha reconocido y atend ido de una manera parcial efec tos socia
les como la pobreza ex trema, el desempleo y la corrupción ad
ministrativa. En lo que sigue se examinan e l comportamiento y 
los retos de algunos sectores de la economía . 

L.\ R E FOR ~ I A EN E L C..\\IPO 

A fine s de 1978 se ini c ió la reforma del sec tor rural a l 
adoptarse e l sistema de respon sabilidad familiar y 
sustituirse la administración de las comunas del proceso 

de desarrollo del campo. El nuevo sistema consiste, a grandes 
rasgos, en el desmantelamiento de las organizaciones colectivas 
para delegar en los jefes de familia la responsabilidad de con
tratar con las organizaciones estatales la cantidad de tierra que 
deberá culti varse, los productos que se sembrarán y la cantidad 
de productos que se venderán al Estado, así como los precios y 
otras condiciones. Desde e l punto de vista social y económico 
esta reforma ha sido la de mayor alcance en China. Desde un prin
cipio, este sistema imprimió un gran dinamismo al campo, aun
que ha sufri do modificaciones respecto a la vigencia de los con
tratos de la ti erra. Debido a la duración de los contratos de uso 
de la tierra y a que no sabían si las autoridades locales modifi
carían el modelo de distribución, los campesinos han sido rea
cios a invertir en obras de irrigac ión y otras mejoras. 

En términos generales las reformas en el campo han transitado 
por tres fases. En la primera, de 1978 a 1984, se desmantelaron 
las comunas, se estableció el nuevo sistema de producción, sur
gieron los mercados libres y se diversificó la producción rural. 
La segunda, de 1984 a 1992, se caracterizó por una serie de ajustes 
al sistema, para estimular la inversión y reorganizar la distribu
ción del ingreso a fin de brindar protección social a las familias 
con poca mano de obra masculina. Asimismo, se intentó resolver 
e l desempleo por medio de las empresas del pueblo, lo que ha 
revolucionado la estructura de la producción industrial del país. 
En 1993 se inició la tercera fase, caracterizada por la creación 
de infraestructura e instituciones financieras para apoyo del siste
ma, por la puesta en marcha de un modelo impositivo acorde con 
las nuevas condiciones y por la búsqueda de la inversión cam
pesina en la tierra con base en incentivos tales como el alarga
miento de los contratos. En cuanto a los contratos de producción 
y tenencia de la tierra, se ampliaron los plazos y la superficie dis
tribuida. En 1995 se inició en la provincia de Hubei el experimen
to de dupli car la duración de los contratos de 15 a 30 años, con 
lo cual aumentó la inversión ; esta modalidad está en vías de apli
carse en todo el país. Para fines de 1997 habían firmado contra
tos por 30 años 80% de las familias de Hubei, gracias a lo cual 
aumentaron las cosechas múltiples y el ingreso de los campesi
nos. Los problemas en el campo chino no sólo se refieren a la 
inversión, sino que se extienden a las áreas de di stribución , pro
ductividad , menor tierra culti va da y desarro llo tecnológico. 

A fines de abril de 1998 se planteó el problema de la función 
de las compañías estatales y privadas en la compra y di stribu
ción de granos. En opini ón del primer ministro Zhu Rongji , las 
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compañías estata les deben mantener el monopolio de la com
pra direc ta de grano en el mercado rural y también abogó por la 
res tructuración del sistema de acopio para dotarlo de e fi ciencia 
y competit ividad. La inmensa burocracia asociada a Jos granos 
consiste en una nómina de cuatro millones, entre trabajadores 
y jubil ados, y cerca de 1 O 000 empresas; todos e llos mantienen 
el monopolio estatal sobre el sector y tienen su sustento político 
en la pri oridad que se otorga a la estabilidad del país. Debido a 
su ineficiencia y corrupción se esti ma que la deuda de este sec
tor excede de 12 000 millones de dólares . En la actualidad todo 
ese sistema se encuentra en restructuración, aunque se prevé que 
en una primera fase e llo no afectará e l monopolio estatal en el 
acopio , la di stribuci ón y la fij ac ión de precios. 

La producción agríco la, restringida por serios problemas de 
productividad, es una de las preocupaciones torales de la refor
ma. La falta de tecnifi cac ión, la baja capacidad productiva, la 
alta dependencia de las condiciones naturales y la di sminución 
acelerada de las tierras culti vadas, han generado severas críticas 
al sistema de responsabilidad familiar. La escasez de tierras culti
vables es un problema severo . Según estimaciones oficiales , las 
superficies dedicadas a los granos han disminuido en cuatro mi
llones de hec táreas en Jos primeros cuatro años de esta década 
y al parece r la tendencia es irrevers ible. Por ello, a las medidas 
para aumentar Jos volúmenes de granos se suman la recupera
ción de tierras, la política de inversión y la mejora tecnológica. 

La producción de cereales ha disminuido, particularmente en 
las provincias del sur, porque los campesinos prefieren otros cul
tivos más rentables . Debido a la revisión de la política en ese sector, 
denominada "s istema de responsabilidad del gobernador sobre 
la bolsa de granos", aumentó la superficie dedicada a cultivos 
industriales , como oleaginosas o algodón, aunque la de trigo 
disminuyó en los últimos años. Como parte de esa política, los go
biernos provinciales asignan precios fijos a las compras de granos, 
lo que ha traído una disparidad entre e l precio de acopio del go
bierno y el del mercado libre; sobre este asunto trabajan los pla
nificadores. A pesar del incremento de Jos cultivos industriales, 
su producción di sta de lograr las metas del gobierno, particular
mente por los problemas tecnológicos y de inversión. Se prevé 
que la producción agríco la de 1998 haya descendido de modo 
considerab le debido a las condiciones meteorológicas adversas. 

L.\ 1\ lll 'S'rRI.\ 

Las reformas en e l sec tor industrial han tenido dos grandes 
vertientes: ampliar el sistema de propiedad con la incorpo
ración del capital privado y extranjero (de ello se hablará 

cuando se trate la apertura al exterior), y descentralizar la toma 
de decisiones , lo que ha implicado reformar los sistemas de conta
bilidad y administrac ión para que las empresas se acerquen más 
a los estándares de compet iti vidad internacional. Estas medidas 
han imprimido un gran dinamismo a las empresas colectivas y 
privadas , sin que por e ll o las estatales hayan perdido totalmente 
su posición como generadoras de empleo ni en la producción. De 
1990 a 1994 el valor de la producción industrial creció 106.6%. 
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De las estrategias de fomento a la producción industrial destaca 
la prioridad a la industria pesada, aunque la ligera también ha 
recibido un fuerte impulso. Sin embargo, los niveles de producción 
y de ventas han sido superiores en la industria pesada. La mayor 
parte de la inversión fija se ha canalizado a las empresas estatales. 

Recientemente la producción industrial del país sufrió los 
efectos de la suspensión de pedidos debido a la crisis en Asia y 
a los programas de restricción del gasto interno. En el primer 
trimestre de 1998 la producción industrial redujo su ritmo de 
crecimiento, en términos de valor agregado, a 8.2%, en contraste 
con 11 % en el mismo período del año anterior. Por su parte, la 
producción de las empresas estatales sólo creció 2.3% en térmi
nos reales, por lo que les corresponde 40% de toda la produc
ción industrial del país . La de las empresas de propiedad colectiva 
creció 11 % y la de las privadas y de capital extranjero en cerca 
de 24%, lo que confirma su dinamismo . 

El volumen total de ventas ha aumentado, a pesar de los intentos 
por privatizar y di sminuir el sector estatal. Aunque gran parte del 
valor de la producción industrial proviene de las industrias esta
tales, el dinamismo de ésta ha sido responsabilidad de las empresas 
de propiedad privada y colectiva. Éstas emplean a casi 30 millo
nes de trabajadores. De acuerdo con la evaluación del Octavo Plan 
Quinquenal, de 1991 a 1995la industria estatal creció 7.1% anual, 
mientras que las empresas de propiedad colectiva lo hicieron en 
28% y las de propiedad extranjera en 95.6 por ciento. 

Uno de los proyectos más interesantes de la reforma econó
mica se refiere a las industrias del pueblo en el campo. Éstas son 
de pequeña escala, ideadas en principio para so lucionar el pro
blema de la liberación de mano de obra en el campo y abastecer 
al mercado rural de manera local , sin presionar más al saturado 
sistema de transporte. Su éxito ha sido rotundo : proporcionan 
una parte importante del PIB y de las exportaciones y su creci
miento ha sido muy acelerado. 

Se buscó compactar el sector estatal, en primera instancia, 
mediante la privatización, o por lo menos la desconcentración 
de empresas antes controladas por el Estado. Sin embargo, por 
su tamaño todavía pequeño, el sector privado no logró asumir las 
funciones de las empresas estatales, por lo que se optó, en un se
gundo momento , por modernizarlas. De aquí que el gasto en 
infraestructura para la industria estatal, así como el valor de las 
inversiones fijas en las empresas estatales y su renovación tec
nológica, lejos de disminuir, han aumentado. 

Se reglamentó el funcionamiento administrativo y la producti
vidad de las empresas estatales. Con el fin de optimizar la gestión 
de éstas según las normas de competitividad que pretende la refor
ma económica, en julio de 1992 se expidió el Reglamento sobre 
la Transformación de los Mecani smos de Administración de las 
Empresas Industriales del Estado. El mayor problema que se busca 
solucionar-de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación 
Nacional de Ciencias Naturales y publicado en la rev ista Teoría 
Económica y Administración de Empresas- es el endeudamien
to masivo de las empresas estatales, el cual se debe, entre otras razo
nes, a fallas en el sistema administrativo, a la incapacidad de los 
gerentes, al sistema de empleo y a la intervención arbitraria de las 
autoridades. 
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A fines de 1996 se había sujetado a un programa piloto de 
administración a 100 empresas; 18 ciudades adoptaron el pro
grama de optimización de las estructuras de capital; se seleccionó 
a 60 consorcios como unidades experimentales , y más de 2 000 
empresas de todo el país se comprometieron con el proceso de 
restructuración. Una de las reformas primordiales que se han 
planteado para las empresas estatales es la venta de acciones para 
sanear sus finanzas. 

Las más de 100 000 empresas estatales del país siguen enfren
tándose a una crisis severa y a un lento proceso de restructuración 
y en 40% opera con pérdidas. Uno de los cuellos de botella más 
importantes que encaran estas empresas en su restructuración 
es el desempleo que ello podría generar. Si bien esas entidades 
deben realizar reformas que las conduzcan a elevar su produc
tividad, la instrucción gubernamental es no dejar des protegidos 
a los trabajadores despedidos , de manera que les tienen que su
fragar sus gastos básicos . Obviamente, la gran mayoría de las 
empresas no ha podido cumplir con ese mandato . 

Para encarar la crisis, algunas empresas estatales han fo r
mado conglomerados, tal como lo hizo el Grupo General de 
Tecnología de China, integrado por cuatro compañías, y que 
admini stra el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación 
Económica. Ese grupo reducirá la participación del Ministe
rio y mantendrá la individualidad de las compañías. El proyecto 
inicial incluye la diversificación hacia los servicios de informa
ción y financieros, turísti cos, de bienes raíces y otros . 

EL ~ I ERCADO DE VALO n ES Y EL S I STE~ I A BANCA RI O 

E 1 desarrollo del mercado de valores ha sido un objetivo de la 
política financiera de los últimos años en China a fin de ca
nalizar ahorro hacia proyectos productivos en las áreas que 

tradicionalmente financiaba el Estado. A fines de 1990 se creó 
la bolsa de valores de Shanghai y poco después la de Shenzhen. 
En 1992 el mercado de valores registró un crecimiento notable , 
pues el volumen de transacciones en el primer semestre de ese 
año quintuplicó al obtenido en todo 1991 . Debido a ello el Banco 
Popular de China aprobó por primera vez la formación de tres 
compañías de bonos y acciones en Pekín , Shanghai y Shenzhen 
a fin de ordenar el mercado. A principios de mayo de 1998 la Co
misión China de Regulación de Valores emitió nuevas normas 
y asumió la autoridad completa sobre la restructuración de gran
des inversiones de las empresas que cotizan en la bolsa. Los 
nuevos ordenamientos se orientan a prevenir y atemperar los 
riesgos en el mercado financiero. 

Debido a la vertiginosa expans ión del mercado de valores, 
junto con la descentralización , se han presentado importantes 
desequilibrios financieros. Ante ello , se fortaleció al Banco 
Popular y se sustituyó al anterior presidente Li Guixian por e l 
connotado político y administrador económico Zhu Rongji 
(quien ahora es primer mini stro) . Se pretendía que dicha institu 
ción asumiera el papel de un verdadero banco central, de manera 
que su intervención fuera deci siva en la definición de las políticas 
de crédito, las cuales han tendido a evi tar los préstamos interban-
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carios con fines especul ativos. Asimismo. se establec ió una cuota 
máx ima para las ve ntas de bonos esta tales en las provincias. 

A medi ados de marzo de 1994 se dieron a conocer los linea
mientos de un sis tema de controlmac roeconóm ico del Banco 
Popular para la aplicación independien te de la políti ca monetaria. 
Asimismo, en 1994 se crearon tres bancos esta tales de fo mento 
de l desarrollo: e l de Créditos para la Import ación y la Exporta
ción, e l Estata l de Desarro llo y el de Desarrollo Agríco la. Sus 
fondos provienen de asignaciones fisca les y de nuevos prés ta
mos del banco central , entre otras fuentes. Con estas reformas, 
los otros bancos es tatales se han transformado en comercia les 
y han as umido la responsabilidad por sus ganancias y pérdidas ; 
ellos son el Banco Industrial y Comerc ial , e l Banco Agrícola , 
el Banco de China y el Banco Popular de la Construcción. 

En junio ele 1995 , el Banco Popular elevó el subsidio a sus 
tasas ele interés para depósitos ele tres y más años a 12.92 %. Al 
mes sigui ente entró en vigor un a nueva ley sob re la banca co
merc ial que pretende lograr la independenc ia ele las princi pales 
instituciones , aunque e l go bi erno ac laró que no permitiría e l 
establecimiento ele bancos ni compañías ele seguros pri vados. 
Sin embargo, en enero ele 1996 se creó e l primer banco privado 
del país, la Corporación Bancaria Mingsheng ele China; del capi
tal inicial de 166millones de dólares, 80% pertenece a 59 accio
nistas privados y funciona como entidad de ahorro y prés tamo . 

En 1996, as imismo, el banco central publicó sus Reglamen
tos Provi sionales de Administración de l Es tablec imi ento de 
Agencias de Bancos Extranjeros en China. Se pretende permi 
tir y regul ar que c iertas instituciones cal ificadas abran oficinas 
en Shanghai, Ti anjin , Dalian y Guangzhou. A fines de 1995 ya 
se habían registrado en China 5 19 ofic inas ele bancos ext ranj e
ros , 142 ins tituciones financieras, c inco bancos con capital 
mixto , cinco con capital exclusivamente ex tranjero , cinco com
pañías financieras extranjeras , un banco de inversiones con ca
pital mixto y seis compañías de seguros extranjeras. 

La es tabilización del tipo de cambi o de l yuan ( renminbi) ha 
sido uno ele los objetivos de la política económica desde media
dos de 1993. A pesar de las presiones que la c ri sis en Asia ha 
impues to sobre su moneda , el gob ierno chino no ha devaluado, 
pues aunque e llo haría más competitivas sus mercancías en un 
mercado internacional deprimido, internamente subiría el costo 
de las importaciones y de nuevo desa taría una espiral infl a
cionaria, cuyas consecuencias soc iales y políticas e l gobierno 
no está di spuesto a enfrentar. La inflac ión, mu y alta a fines de 
la década de los ochenta y a principios de los noventa, se controló 
con medidas restrictivas que han abatido el ritmo ele crecimiento. 
A principios de los noventa se aceleró la restructurac ión de pre
cios , lo cual incidió de manera modesta en la di stribución de los 
ingresos. Los productos sometidos a contro l de prec ios di smi
nuyeron de 737 a principios de 1992 a 89 só lo ocho meses des
pués. Esto provocó que e l obj eti vo de mantener la inflación por 
debajo de 10% no se alcanzara y que se registrara un alza impor
tante de prec ios. No obstante, de manera paralela a la corriente 
cautelosa de los reformi stas , Deng Xiaoping destacó, en el ple
no del partido en 1993, la neces idad de mantener los altos índi 
ces de crec imiento sin que importaran las consecuenc ias de l 

re formas económi cas e n ch ina 

sob reca le ntamie nt o de la economía . Para 1994 , los índice s 
inflac ionarios de más de 20% hic ie ron ev ide nte la neces idad de 
establecer medidas macroeconóm icas para frenar e l impresio
nante crec imiento de 13.4% del PIB de 1993; con e ll o se logró 
que éste se redujera a 9% para fines de 1994. As í, en 1995 se 
introd uj eron planes económ icos que tendían a la res tri cc ión 
monetaria . Los gas tos del gob ierno se red uj eron de manera mo
desta. Por ejemplo, e l presupues to de 1995 fue superio r en só lo 
14% al de l año anterior. El contro l del déficit presupues tario ha 
tenido poco éx ito , pues és te a lcanzó los 1 O 000 mill ones de 
yuanes en los primeros meses de 1995. Uno de los efec tos de la 
restricción de l crédito ha sido la depresión del mercado de la 
construcc ión de viviendas. 

La descentrali zac ión de la economía se ha enfrentado a nue
vos retos en materia de recaudación de impuestos . En e l sistema 
impositivo vige nte desde princ ipi os de los ochenta, las tasas 
varían según los tipos de propiedad , e l tamai'io de las empresas 
y la parti cipación de fondos extranj eros , lo cual acarrea c iertas 
dificultades para e l control fi sca l. Además, la evas ión, la crea
ción de nuevos impuestos y la conces ión de exenc iones impo
sitivas en el ámbito provincial genera descontrol tributario. Por 
ende, las re form as se diri gen a un manejo más centralizado de 
la políti ca tributaria y la reco lecc ión de impues tos . 

APE RT URA HACI A EL E\TEIHOR 

La apertura al exterior ha sido una de las piedras angulares de 
la reforma en China y bás icamente ha consistido en la acep
tac ión de inversión ex tranjera directa (IED) y en la ori enta

ción de los sectores más dinámi cos de la economía hacia la ex
portación. 

La estrategia en materia de comerc io exterior pretende ele
var el intercambio de 25 0 000 millones de dólares en 1995 a 
400 000 millones en 2000. En la actualidad China participa con 
casi 4 % del comercio mundial. La liberali zac ión comercial se 
ha eri gido como e l componente esenc ial para impul sar e l co
merc io ex terior. Así, en abril de 1996 se redujo el arancel gene
ral de importación a un promedio de 23 % y se planea llegar a uno 
de 15 % en 2000. Además, se suspendieron las tarifas para los 
equipos, las materias primas y los bienes semi procesados que 
se adquieran con fondos calcul ados en el valor tota l de las em
presas extranjeras de fundación rec iente. En 1998, e l go bierno 
abolió las cuotas de exportación de 27 tipos de productos (un 
quinto de los productos de l país), así como las li cencias para las 
compañías que los exporten . 

En términos de la orientación del comerc io ex terior, la di ver
sificación es más acentuada. Tanto Estados Unidos como Europa 
han tenido déficit comercial con C hina. Esa di vers ificac ión ha 
constituido uno de los pilares del modelo exportador del país 
asiáti co, pues no es tá suj eta necesariamente a los va ivenes de 
un so lo país o región . La compos ic ión de las exportac iones tam
bi én mues tra una gran divers idad, aunque aún descansa en ropa 
y accesorios, con 18%, y en maquinari a e léctrica y aparatos de 
sonido y video , con 14. 1% (da tos al primer trimestre de 1998). 
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La tendencia es la misma para las importaciones: textiles, 11 .2%, 
y maquinaria eléctrica y partes, 11 por ciento. 

La apertura al capital extranjero se enfrenta cada vez a me
nos obstáculos. En la primera mitad de 1992 se firmaron 13 047 
proyectos de IED, 160% más que en el mismo período del año 
anterior. En 1993 China logró captar la cifra récord de 111 400 
millones de dólares de inversión extranjera. En 1995 este país 
pasó a ocupar el segundo lugar mundial como receptor de capi
tales foráneos, sólo después de Estados Unidos. Cabe señalar que 
gran parte de esos flujos se negociaron en años previos. En ese 
mismo año, 70% de los proyectos financiados por el capital ex
tranjero eran industriales, con lo que se afirma la tendencia a guiar 
esta inversión a los sectores que el Estado considera prioritarios. 
En 1997 el flujo de capital foráneo llegó a 45 300 millones de 
dólares, aunque se prevé que en los próximos años descienda. 
A principios de marzo de 1998 el nuevo gobernador del Banco 
Popular, Dai Xianglong, calculó que en ese año la IED ascende
ría a 30 000 millones de dólares y que ese flujo se estabilizaría 
en los años siguientes. 

Se estima que en la actualidad la IED en China es de 177 000 
millones de dólares . En 1997 representaba 25% de la inversión 
total del país. El gobierno ha intentado canalizar esos recursos 
hacia la agricultura y la infraestructura, más que al ensambla
do. En 1997 había unas 290 000 empresas contratadas con in
versiones foráneas, la mitad de las cuales estaban en operación 
y empleaban a 17 millones de personas . En ese año sus impues
tos representaron 10% del total recaudado de los sectores comer
cial e industrial y sus exportaciones 40% del total. 

Las perspectivas en cuanto a divisas han mejorado a partir de 
la segunda mitad del actual decenio . A fines de septiembre de 1995 
las reservas llegaron a 70 000 millones de dólares y en la actua
lidad se calculan en alrededor de 140 000 millones, el segundo 
lugar en el mundo. A partir del 1 de abril de 1996 se comenzó a 
aplicar el reglamento para el control de divisas , con lo que se 
eliminó el monopolio del banco central de China en las opera
ciones de intercambio de divisas . En diciembre de ese año, ade
más, se implantaron medidas tendientes a establecer la libre 
convertibilidad de la moneda. 

SoBRE LOS RETOS Y EFECTOS SOCIALES INDESEADOS 

DE LAS REFORMAS 

S i bien el problema social más urgente de China continúa sien
do el tamaño de su población y el control de su crecimien
to , también destacan la pobreza y el desempleo, así como la 

corrupción administrativa. El control de la natalidad tiene efectos 
directos en los sistemas de abastecimiento y en la relación en
tre la di sponibilidad de alimentos y el número de habitantes de 
las di versas regiones. Aunque las tasas de natalidad y crecimiento 
natural de la población declinaron en 1991 , la Oficina Estatal 
de Estadísticas ha alertado sobre la neces idad de acentuar el con
trol natal. Por ello, el Plan de Desarrollo Económico y Social de 
1995 estableció como meta mantener una tasa de crecimiento 
demográfico vegetativo por debajo de 12.44 por mil. 
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Uno de los grandes problemas que aqueja al campo es el del 
desempleo, debido a la liberación de mano de obra, producto, a 
su vez, de la reorganización de la tenencia de la tierra y la intro
ducción de mejoras tecnológicas . Oficialmente, el número de 
los llamados "brazos sobrantes" asciende a 120 millones de 
personas y la movilidad anual reconocida en 1994 era de 50 
millones. Con la liberación del sistema de registro familiar 
(hukou), que mantenía a los habitantes sujetos a su lugar de re
sidencia, se calcula que a la fecha más de 100 millones de cam
pesinos han emigrado a las ciudades. La migración es básica
mente masculina, pues no más de 25 % de mujeres participa en 
ella. También se ha comprobado que más de 60% tiene un nivel 
educativo de secundaria. 

El problema de la migración interna se ha abordado desde 
diferentes perspectivas . Algunos sectores gubernamentales lo 
consideran un elemento positivo, pues la competencia por el 
trabajo se ha reflejado en la reducción de los salarios y las ex
portaciones han resultado más competitivas. Por otro lado, las 
remesas de dinero que los emigrantes envían a sus regiones de 
origen contribuyen a una distribución más justa de los ingresos 
en el ámbito regional. Empero, la otra cara de la moneda mues
tra que, dadas las carencias del sec tor rural , la emigración del 
campo a la ciudad ha derivado en miseria urbana, saturación de 
servicios y de vivienda, subempleo y delincuencia. Aunque las 
dimensiones de estos problemas todavía no son alarmantes, se 
prevé un pronto aumento de su magnitud. 

Aunque oficialmente el desempleo urbano era de sólo 2.9% 
para 1995 , este problema se ha convertido en una de las princi
pales preocupaciones. A partir de la aceleración de las reformas 
económicas, el sistema de responsabilidad familiar, la libertad 
de contratación y el compactamiento del sector estatal, el des
empleo ha empezado a cobrar importancia. Desde 1993 el go
bierno inició un programa de subsidio del desempleo y a fines 
de ese año 650 000 personas recibían 14 dólares al mes. Además, 
se aprobó el Programa de Reforma y Desarrollo de la Educación 
a fin de preparar a la población flotante para incorporarla al mer
cado laboral , el cual requiere personal calificado. 

Es interesante notar la participación de algunas organizacio
nes civiles en la solución del desempleo . El3 de abril de 1998la 
Fundación para la Asistencia a las Regiones Pobres de China 
recibió de Hera Y. Li, presidente de la compañía Super N u Life 
de Estados Unidos , un donativo de 12 millones de yuanes para 
ayudar a los trabajadores desempleados de Pekín. Una parte con
siderable de este fondo se empleará para pagar los gastos esco
lares de los hijos de los desocupados. Este proyecto durará cin
co años y será administrado por la Fundación de la Caridad de 
Pekín, ciudad muy afectada por el desempleo. El Buró Municipal 
de Trabajo de Pekín calcula que en 1998 unas 190 000 personas 
perdieron su trabajo. 

En general, los sindicatos han tenido una actitud pasiva ante 
los despidos. A lo sumo algunos de ellos han creado fondos de 
ayuda, bolsas de trabajo y programas de capacitación, particular
mente en los sectores privado y de inversión extranjera. Aunque 
desde abril de 1992 existe una Ley de Sindicatos, su organiza
ción ha sido más lenta que el establecimiento de empresas ex-
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tranjeras y a finales de 1994 sólo 12% de ellas contaba con sin
dicatos. De las empresas pequeñas de pueblo que han prolife
rado en el campo chino, sólo 5% tenía ese tipo de organización. 

En enero de 1995 entró en vigor la Ley del Trabajo, la cual 
establece que en las empresas sin sindicatos los trabajadores tie
nen derecho a escoger a sus representantes para negociar condi
ciones y firmar contratos colectivos con los empleadores. La Ley, 
además, reglamenta el salario y las horas de trabajo. Sin embar
go, según informes oficiales, cada vez son más frecuentes la ex
tensión de las jornadas sin pago extra y la inseguridad en las con
diciones de trabajo. El gobierno aduce que las mujeres ocupan 
44% del total de los empleos, mientras que en 1992 el promedio 
mundial era de 34.5%. En relación con el empleo en las ciuda
des, la proporción de obreras y empleadas es de 38% del total. 
Si estos datos se comparan con las bajas cifras de desempleo que 
difunde el gobierno y se toma en cuenta que las mujeres son la 
mitad de la población, es posible concluir que el gobierno chino 
no considera como desempleo real la desocupación femenina. 

La pobreza extrema es uno de los problemas que las reformas 
traen consigo y que se asocian a la disparidad regional del de
sarrollo. De acuerdo con cifras oficiales, en agosto de 1993 se 
reconocía la existencia de 80 millones de pobres en China, es 
decir, personas con ingresos menores a 53 dólares anuales. Sin 
embargo, según datos del Banco Mundial , la proporción de la 
población china que en 1996 se encontraba en situación de po
breza extrema era de 25%. En 1993 el gobierno anunció un plan 
de siete años para combatir ese problema. Conforme a ello el 
ingreso de esa población debería llegar a 500 yuanes en el año 
2000 a precios de 1990. El plan prevé la construcción de infra
es tructura de comunicación, abastecimiento de agua potable y 
establec imiento de mercados. Además, se prevé organizar tras
lados de población hacia áreas de desarrollo dinámico. 

reformas económi cas en ch ina 

Uno de los proyectos más interesantes del gob ierno en sus 
planes de lucha cont ra la pobreza es e l de Educació n Obliga
toria. Con este fin se plan ea in verti r en los próximos tres años, 
a partir de 1998 , 5 490 millone s de yua nes co n e l fin de esta
blecer 14 942 escue las prim ari as y sec undarias en 469 distri
tos pobres de nueve provincias y regiones autónomas del su
roeste y noroeste del país. El monto tota l del proyecto superará 
los 1 O 000 millones de yuanes . En mayo de ese año el Banco 
Mundial aprobó préstamos especia les destinados a combatir 
la pobreza. 

Es necesario hacer notar que la pobreza no es más que la ex
presión obvia de una soc iedad en que la distribución de la riqueza 
cada vez se polariza más , a pesar de que las condiciones de vida 
en genera l han mejorado notablemente en los últimos años. En 
1996, el ingreso promedio del 20% de las familias más favore
cidas era de 7 311 yuanes al año, mientras que el del 20% de las 
menos favorecidas era de 2 488 yuanes. Según una encuesta rea
lizada en un muestreo en 1997, 8.7 % poseía 60% del total de los 
recursos financieron privados y 1.3 % tenía recursos de 200 000 
yuanes o más. Ese 1.3% de las familias poseía 31.5% del total 
de los recursos financieros, mientras que 44% de las fam ilias 
más pobres sólo tenía 3% del total de los recursos financieros. 

El enorme crecimiento económico y la ausencia de mecanis
mos de vigilancia de la burocracia han agravado la corrupción 
aclministrati va. Según fuentes oficiales, en 1992los funciona
rios gastaron 2 950 millones de dólares en viajes y entretenimien
to. Ese mismo año comenzó a funcionar una línea telefónica del 
gobierno para recibir denuncias sobre corrupción ; mediante ese 
mecanismo muchos funcionarios han sido destituidos. En octu
bre de 1993 entraron en vigor las Normas Provisionales sobre 
el Servicio Civil con las que se pretende combatir la ineficiencia 
burocrática y donde se prohíbe a los funcionarios gubernamen
tales hacer negocios privados de manera paralela a su desem
peño burocrático. Además , el gobierno implantó un programa 
para reducir la burocracia estatal25%. Muchos han sido los casos 
ele corrupción que el gobierno ha penado con alarde de publici
dad , aunque ese fenómeno parece rebasar la voluntad para com
batirlo. La corrupción, junto con la delincuencia, parece ser una 
consecuencia inevitable en una sociedad que introduce valores 
y expectativas de bienestar económico a los que no toda lapo
blación puede aspirar. Además , hay una desigualdad económi
ca real en una soc iedad que durante años tuvo la idea del acceso 
igualitario a los bienes y servicios. Q 
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Resultados, interpretaciones 
y enseñanzas de la reforma 

económica china (1978-1998) 

• • • • • • • • • • PABLO BUSTELO' 

La reforma económica en China ha avanzado, hasta el mo
mento, con un éxito extraordinario. Pese a algunos efectos 
indeseados (inflación, corrupción, crecientes desequilibrios 

territoriales, aumento de la desigualdad, alto costo ambiental , 
etc., en especial desde mediados de Jos años ochenta), Jos resul
tados de los últimos 20 años en cuanto a crecimiento económi
co, cambio estructural y mejora en la calidad de vida de lapo
blación han sido globalmente positivos. 

Tal éxito lo han interpretado Jos especialistas de muy diver
sa manera. Destacan dos grandes corrientes de opinión: la que 
señala que China ha tenido suerte, ya que los factores estructu
rales ventajosos al iniciarse la reforma habrían compensado 
sobradamente los inconvenientes de la pauta gradualista de re
forma, y la que considera, sin desdeñar la importancia explica
tiva de tales factores, que el gradualismo y la experimentación 
en la aplicación de las medidas de reforma han contribuido tam
bién a esos buenos resultados. En este trabajo se analizan am
bos planteamientos . Además, la experiencia china puede servir 
de inspiración a otras economías en transición en sus estrategias 
de reforma, así como a otras economías del Tercer Mundo en sus 
políticas de ajuste, liberalización y apertura . 

R ESU LTA DOS DE LA REFORi\IA ECONÓ~ II CA 

La reforma económica en China ha sido objeto de numero
sos análisis, en particular en la literatura económica 
anglosajona. La bibliografía en inglés sobre esta cuestión 

es ya muy abundante. 1 En castellano Jos trabajos son escasos, la 

l. Destacan , por ejemplo, S. Yabuki , China 's New Political Eco
nomy. Th e Giant Awakes, Westview Press, Boulder, 1995 ; F. Itoh (ed.) , 

mayoría traducciones. 2 No obstante, algunos autores españoles 
y latinoamericanos han mostrado interés por la economía china. 3 

Crecimiento económico 

La tasa media anual de crecimiento del PIB, inferior a 5% antes 
delareforma, fuede 10.2%en 1980-1990yde 12.8%en 1990-
1995, la mayor del mundo y muy superior a la de otras econo
mías en transición (excepto Vietnam) y a la de la media de los 
países del Tercer Mundo y desarrollados (véase el cuadro). 

China in the Twenty-first Century: Politics, Economics and Society, 
United Nations University Press, Tokio , 1997, y J.C.H. Chai , China. 
Transition toa Market Economy , Clarendon Press, Oxford, 1997 . 

2. Por ejemplo, el número 6 Uulio-diciembre de 1996) de la Revista 
de Estudios Asiáticos (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense de Madrid) , monográfico sobre China, con traduccio
nes de trabajos de H.J. Chang y P. Nolan, D.H. Perkins y A. Singh. 
También reviste interés Y. Funabashi , M. Oksenberg y H. Weiss, Chi
na: una potencia emergente en un mundo de interdependencia, lncipe , 
Madrid , 1994. 

3. A.A. Guadagni, China después de Mao. Socialismo y merca
do, Editorial Sudamericana/Instituto Torcuato di Tella, Buenos Aires, 
1987; E. Fanjul , Revolución en la revolución. China, de/maoísmo a 
la era de la reforma , Alianza Editorial , Madrid, 1994; J. González 
García, "China: comercio exterior y crecimiento económico en el 
camino del mercado" , Comercio Exterior, vol. 46, núm. 12, México, 
diciembre de 1996, pp. 981-987 ; P. Bustelo y Y. Fernández Lommen, 
La economía china ante el siglo XXI. Veinte ai'ios de reforma , Edito-

* Profesor titulen· de Economía Aplicada en/a Universidad Complu 
tense de Madrid y coordinador de Estudios Asiáticos en el Instituto 
Complutense de Estudios Interna cionales <bustelop@ccee.ucm.es>. 
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1980-1990 1990-1995 1980-1990 1990-1995 

China 10.2 12 .8 Estados Unidos 3.0 2.6 
Brasil 2.7 2.7 Rusia 1.9 -9.8 
Japón 4.0 1.0 Argentina -0.3 5.7 
Polonia 1.9 2 .4 Alemania 2.2 n.d. 
Méx ico 1.0 1.1 Vietnam n.d. 8.3 
Francia 2 .4 1.0 Ch il e 4.1 7.3 
Indi a 5. 8 4.6 España 3.2 1.1 
Venezu ela 1. 1 2.4 PIBM 1 2.8 2.1 
PIA ' 3.2 2.0 ALC 3 1.7 3.2 

l. Países de ingreso bajo y mediano. 2. Países de ingreso alto. 3. América 
Latina y el Caribe. 
Fuente: Banco Mundial , Informe sobre el desarrollo mundial 1997, Wash
ington. 1997 , cuadro JI . 

•••••••••••••• •••• • ••••••••••••• 

En 1996 y 1997 el PIB de China creció 9. 7 y 8. 8 por ciento, 
respectivamente. En términos per cápita, habida cuenta del de
clinante crecimiento demográfico ( 1.4% en 1981-1991 y 1.2% en 
1991 - 1995), el aumento del PNB por habitante fue de 8.7% en 
1981-1991 y de 10.4% en 1991-1995.4 En la gráfica 1 se compa
ra la evolución del PNB per cápita en China y en varios grupos y 
países seleccionados en el período 1985-1995. 

Finalmente, el crecimiento del PIB ha sido no sólo alto, sino 
sostenido. Como se aprecia en la gráfica 2, el incremento del PIB 
fue de más de 7% en 17 de los 20 años transcurridos de 1978 a 
1997. Además , en los tres años restantes ( 1981, 1989 y 1990), 
la tasa no bajó de 4%, una cifra respetable, si bien mucho más 
baja que la media de todo el período. 

Cambio estructural 

La transformación estructural de la economía china desde 1978 
ha sido muy intensa. Con arreglo a datos de la Oficina Estatal 
de Estadísticas, la proporción del sector primario en el PIB des
cendió de 30.1 % en 1980 a 18.2% en 1997, en beneficio del sector 
secundario (48.5 y 49.1 por ciento, respectivamente) y, sobre 
todo, del sector terciario (21.5 y 32.7 por ciento, en cada año). 
El peso relativo de los agricu ltores en la fuerza de trabajo se re
dujo de 70.5 % en 1978 a 52 .9% en 1995. 

La estructura del sector industrial también cambió durante 
la reforma. El peso relativo de la industria ligera aumentó de43% 
en 1978 a 50% en 1992, para después reducirse algo ( 46% en 
1997). Hasta principios de los años noventa la evolución invir
tió la pauta anterior de crecimiento, característica de las econo
mías de planificación central, basada en el predominio absolu-

rial Síntesis , Madrid , 1996, y X. Ríos , China, ¿ superpotencia del siglo 
XXJ?, Icaria, Barcelona, 1997. 

4. State Stati stical Bureau, Ch ina 's Statistica/ Yearbook 1996, 
China Stati stical Publishing House, Pekín, 1996, cuadro 2.2 y cálcu
los propios. 
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to de la industria pesada. En otro orden de cosas, las empresas 
estatales aportaban 72 % del valor añadido bruto industrial en 
1978, proporción que se redujo a 36.9% en 1997, en beneficio 
de las empresas colectivas (26 . 3% en 1985 y 3 7.4% en 1997) y, 
en menor medida, de las extranjeras e individuales (que suma
ban 25 .7% de la producción industrial en 1997). 

La inserción de China en la economía mundial ha progresado 
de manera extraordinaria . La suma de exportaciones e importa
ciones de mercancías, que apenas suponía 10% del PNB en 
1978, alcanzó 40% en 1995. Especialmente notable ha sido el 
aumento del coeficiente de exportaciones (exportaciones/PIE), 
que ha pasado de 6 a 2 1 por ciento durante ese período. El co
mercio exterior se ha multiplicado por más de 16, al pasar de 
apenas 20 000 millones de dólares en 1978 a más de 325 000 
millones en 1997. Las exportaciones crecieron de 9 750 millo
nes de dólares en 1978 a 182 700 millones en 1997, con lo que 
la cuota de China en las exportaciones mundiales aumentó de 
un escaso 0.3 % a casi 3%. La proporción de manufacturas en 
las ventas externas totales se incrementó de 48 % en 1980 a 81 % 
en 1995. 

Finalmente, China ha recibido una cuantiosa inversión extran
jera directa, cuyo flujo anual pasó de 2 300 millones de dólares 
en 1983 a 45 300 millones de dólares en 1997. En la actualidad, 
China es el segundo mayor receptor de inversión directa, des
pués de Estados Unidos, y obtiene una cuarta parte de la inversión 
mundial y una tercera parte de la dirigida al Tercer Mundo. 

Nivel y calidad de vida de la población 

Por último, todo parece mostrar que los indicadores de desarrollo 
humano, pobreza, consumo por habitante y, en 1978-1988, dis
tribución de la renta, han mejorado de manera radical durante 
la reforma. 

La esperanza de vida al nacer, alta para el Tercer Mundo al 
iniciarse la reforma, se incrementó de 67 años en 1981 a 69 años 
en 1995. La tasa de mortalidad infantil, en tantos por 1 000 naci
dos vi vos , se red u jo de 42 en 1980 a 34 en 1995 . La tasa de anal
fabetismode adultos disminuyó de 31% en 1980 a 19% en 1995 . 

El porcentaje de pobres en la población total se redujo, se
gún las estadísticas oficiales chinas, de 28 en 1978 (270 millo
nes de personas) a 8.6 en 1990 (98 millones) y a 5.2 en 1997 (65 
millones) , si bien , como es sabido, esas cifras son objeto de gran 
controversia. 5 

La renta disponible de los hogares urbanos aumentó de 439 
yuanes en 1980 a 5 160 en 1997, mientras que la de los hogares 
rurales pasó de 191 yuanes a 2 090, con una tasa anual de creci
miento en ambos casos superior a 15%, cifra mayor en varios 
puntos a la inflación registrada (8 .3% en 1981-1991 y 11.4% en 
1991-1995), de manera que el poder adquisitivo se ha incre
mentando de modo sostenido . 

5. El Banco Mundial considera que 29.4% de la población total 
de China vivía con menos de un dólar estadounidense en paridad de 
poder adquisitivo durante el período 1981-1995. 



comercio exterior, julio de 1999 605 

G R Á F e A 

T AS .I S ll E C HEl' DII E:<TO ,\M' ,\ L 1'1<0 ,\I EiliO llEI. I'N II I' E H C.ÜI'LI , 1985-1995 (I'Oit l'EN TA.I ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 

8 

6 

4 

2 

o 

-2 

-4 

-6 

1. Excepto Japón . 

América 
Latina 

y el Caribe 

Rusia 

Fuentes : Banco Mundial, Inform e sobre el desarrollo mundia/1997, Washington, 1997. cuadro 1. 
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La distribución de la renta parece haber mejorado algo du

rante la primera fase de la reforma ( 1979-1984 ), como resulta
do de las modificaciones en la agricultura, así como hasta 1990, 
debido a la intensidad en factor trabajo del crecimiento indus
trial, para posteriormente empeorar.6 Por ejemplo, el cociente 
entre la parte de la renta nacional del20% más rico de los hoga
res y la del20% más pobre, que fue de 6.5 en 1981-1992, alcan
zó 4.4 en 1990 y 8.6 en 1994.7 

El índice de desarrollo humano (IDH), calculado por el PNUD, 

aumentó de 0.4 75 (el ni ve! actual de Myanmar o Ghana) en 1980 
a 0.644 en 1992, pero disminuyó a 0.626 en 1994. 

Un balance globalmente positivo 

En suma, las estadísticas mencionadas indican que China ha 
registrado desde 1978 un crecimiento elevado y estable, basa
do en una industrialización sostenida, que a su vez ha impulsa
do el peso relativo del sector de bienes de consumo, el cual se 
ha orientado cada vez más al exterior. De los resultados de de
sarrollo humano también se infiere una evolución positiva, ya 
que el nivel y la calidad de vida de la población han mejorado 
significativamente. 

6 . A.R. Khan y C . Riskin , "Income and Inequality in China: Com
position, Distribution and Growth of Household Income, 1988 to 
1995", Th e China Quarterly , núm. 154, junio de 1998, pp. 221-253 . 

7. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe 
sobre desarrollo humano 1997, PNUD y Ediciones Mundiprensa, Ma
drid, 1997, cuadro 5. 

Con todo, la reforma ha tenido, claro está, efectos indeseados, 
como han sido el empeoramiento de los desequilibrios territoria
les, el recrudecimiento de la pobreza y una mayor desigualdad . 
Además, las tensiones inflacionarias, pese a la mejora registra
da desde 1995, fueron muy intensas en 1988-1989 y en 1992-
1995. La inversión extranjera directa supone ya casi la décima 
parte de la formación bruta de capital fijo y las empresas con par
ticipación foránea efectúan al menos un quinto de la producción 
industrial y un tercio de las exportaciones totales. Tal desna
cionalización no sería preocupante si no fuese porque aumenta 
la vulnerabilidad de la economía china a eventuales cambios en 
la estrategia de localización internacional de las empresas trans
nacionales y hace perder eficacia a la política industrial. 

En otro orden de cosas, el entorno natural se ha resentido mu
cho desde 1978, por causa del crecimiento rápido, la industria
lización acelerada de las zonas costeras, el desarrollo indiscri
minado de las manufacturas rurales , la expansión territorial de 
las grandes ciudades y la extensión de las redes de transporte, 
entre otros factores . 

Desforestación, contaminación del aire y de los ríos, lluvia 
ácida, desertización, erosión y emisión de gases de invernade
ro tienen además una importante incidencia global, dado el ta
maño geográfico y demográfico de China. 

La reforma económica en China ha tenido, por tanto, conse
cuencias positivas y negativas. Al hacer un balance de ellas re
sulta justo concluir que las ventajas han superado ampliamen
te a los inconvenientes, y que la economía y la sociedad chinas 
se han beneficiado claramente de la decisión de sustituir la pla
nificación central por un sistema dependiente, en mucho mayor 
medida, de los mecanismos del mercado. 
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l '\TERPRE TAC IO NES DE LA R EFOR~L\ ECOi\ Ó:\ II C \ 

E 1 amplio contraste entre los mediocres resultados de las eco
nomías en transición de Europa central y oriental y el éx ito 
de la experiencia de China ha dado lugar a un amplio deba

te entre los especialistas. Por un lado, autores como J. Sachs o 
W.T. Woo han defendido la tesis de que el éx ito de la reforma 
china se ha debido a unos factores estructurales ventajosos , que 
han compensado con creces los inconvenientes de la estrategia 
gradualista adoptada: en suma, el éxito de la reforma se ha pro
ducido a pesar del gradualismo.8 

Por otra parte, especialistas como B. Naughton, P. Nolan , D.H. 
Perkins , T.G . Rawski o A. Singh han criticado esa opinión . Se
ñalan que la situación inicial presentó indudables ventajas , pero 
que la estrateg ia de transición basada en el gradualismo y la 
experimentación contribuyó también positivamente al éx ito de 
la reforma: en otros términos, tal éx ito se habría debido también 
al gradualismo. 9 

8. Sachs y W.T. Woo, "Struc tu ra l Factors in the Econo mic Reform s 
of China, Eastern Europe and the Former Soviet Uni on", Economic 
Policy, núm . 18, 1994, pp. 102- 145 , y "Understanding China 's Econo
mi c Perform ance ", NBER Working Paper, núm . 5935 , febrero de 1997. 
También W.T. Woo, S. Parker y J. Sachs (eds.), Economies in Transi
tion: Comparing Asia and Westem Europe, The MIT Press , Cambridge, 
1997. 

9. B . Naughto n, Growing Out ofthe Plan. Ch inese Economic Re
form, 1978- 1993, Cambridge University Press , Cambridge, 1995; P. 
Nolan , China 's Rise, Russia 's Fa /l . Politics, Economics and Plan ning 
in the Transition fro m Stalinism , MacMill an , Londres, 1995; D.H. 
Perkins, "Completing China 's M ove to the Market" , Jau mal of Econo-

Factores estructurales e inconvenientes 
del gradualismo 

La primera corriente as igna a las condiciones estructurales ini
ciales una preeminenci a analítica primordial. Entre esos facto
res estructurales ventajosos de China en 1978 , en espec ial en 
comparación con Europa central y oriental hacia 1989-1990, 
destacan los siguientes: 

• Es tabi lidad macroeconómi ca: expansión considerable 
(7.8 % en 1978) del PIB; inflación dec larada de apenas 2% en 
1977 y de 0.7 % en 1978; superávit presupuestario; escaso dé
ficit comercial ( 1 100 millones de dólares en 1978 y 2 200 mi
llones en 1979) ; deuda ex terna manejable ( 1.5% del PIB en 1980, 
frente a 12% en la Indi a o 31% en Bras il) . La ausencia de dese
quilibrios macroeconómicos al iniciar la reforma contrasta, pues , 
con la recesión, la hiperinfl ación, el déficit presupues tario , el 
alto desequilibrio por cuenta corriente y el elevado endeudamien
to externo a los que debieron hacer frente las economías entran
sición de Europa a principios de los años noventa. 

• Menores sesgos heredados de la pl anificación central: la 
importancia del sec tor indu strial y, dentro de éste, de la indus-

mi e Perspectives , vol. 8, núm . 2, 1994, pp. 23-46 (traducción al español 
en Revista de Estudios Asiáticos , núm. 6, 1996); T.G. Rawski, " lmpli
catio ns ofChina's Reform Experience" , Th e China Quarterly, núm . 
144, 1995 , pp. 1150-11 73 ; A. Singh , "The Plan , the Marke t, and Evo
lut ionary Econo mi c Reform in China" , en A. Abdullah y A.R. Khan 
(eds.), Sta te, Market and Development, U ni versi ty Press Ltd. , Dhaka , 
1996 (trad ucción a l españo l e n Revista de Estudios Asiáticos , núm. 
6, 1996). 
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tria pesada era, en términos relativos, mucho menor en China 
a finales de los años setenta que en la Unión Soviética a me
diados de los ochenta . La inmen sa mayoría de la fuerza de tra
bajo era agrícola (7 1% en 1978, frente a sólo 14% en la URSS 

en 1985). La industria pesada representaba una proporción 
menor del valor añadido industrial que en la mayoría de las otras 
economías de planificación central. El plan central chino era 
menos comprensivo que el soviético, al abarcar la mitad de la 
producción, mientras el resto estaba bajo el control de las ad
ministraciones locales. La estructura empresarial era más 
heterogénea, con un número relativo de empresas (especial
mente pequeñas y medianas) mucho mayor que en la URSS. En 
suma, los inconvenientes del modelo soviético de desarrollo 
fueron menos pronunciados en China, de manera que el país 
disponía de mayores posibilidades de crecimiento en la agri
cultura y la industria ligera, de más opciones para modificar 
el comportamiento de las empresas y, con carácter general, de 
un sistema más flexible. 10 

• Comercio exterior ya orientado a economías de mercado: 
en 1978 sólo 14% del comercio exterior chino se efectuaba con 
otras economías de planificación central. Las razones de la des
vinculación de China respecto del llamado bloque socialista se 
encuentran en la ruptura con la URSS a principios de los años 
sesenta, en la no pertenencia al Comecon y en el polo de ínter
mediación que constituía Hong Kong. 

• Privilegiada situación geográfica: China ha podido sacar 
provecho de la transferencia de producción y, hasta cierto pun
to, de tecnología desde sus vecinos más desarrollados (Japón y 
los "tigres") y de los polos de desarrollo de Hong Kong, Taiwan 
y los restantes chinos de ultramar del Sudeste Asiático. 11 

Tales factores estructurales ventajosos han permitido, siem
pre según la escuela que se resei'ía, contrarrestar con creces los 
inconvenientes que, en opinión de sus miembros , presenta el 
gradualismo en los procesos de transición frente a las (supues
tas) ventajas de las terapias de choque y los big bangs. Losar
gumentos de los partidarios de una transición rápida a la econo
mía de mercado son: en primer lugar, el gradualismo coloca a 
la economía en una situación intermedia entre el plan y el mer
cado, sin las ventajas de uno ni de otro; en segundo término, el 
gradualismo es imposible en presencia de fuertes desequilibrios 
macroeconómicos, y finalmente , las terapias de choque y los big 
bangs son mejores que la ausencia de reforma e incluso que la 
reforma parcial. Según esa escuela, China ha progresado espe
cialmente en los sectores en los que se han registrado cambios 
radicales , como la agricultura en 1979-1982, o las empresas 
industriales no estatales en los años ochenta. En suma, en pala
bras de Sachs y Woo, "el crecimiento rápido de China se ha pro-

10. Véase , a este respecto, una brillante exposición en el capítulo 
2 de S. Shirk , Th e Polirical Logic of Economic Refonn in China , 
University of California Press, Berkeley, 1993. 

11. P. Bustelo y Y. Fernández Lommen, "Graduali smo y fa ctores 
estructurales en la reforma económica china" , Documento de Traba
jo, núm . 9611 , Facultad de Cienc ias Económicas de la Universidad 
Complutense de Madrid , 1996, pp. 14-19. 

607 

a experiencia de China 

es fecunda en 

enseñanzas para otras 

economías en 

transición, así como 

para las economías de 

mercado del Tercer 

Mundo 

ducido a pesar del gradualismo, en las áreas de la economía so
metidas a reformas radicales más que graduales. La capacidad 
de China para crecer de forma rápida a pesar de las reformas 
graduales refleja la peculiar estructura económica del país". 12 

Factores estructurales y ventajas del gradualismo 

La segunda escuela insiste en que a las ventajas iniciales favo
rables es necesario sumar el carácter gradual y experimentador 
de la reforma: liberación incremental de los precios, creación 
cautelosa de derechos de propiedad privada, y experimentación 
en la apertura a la economía mundial. 

El gradualismo chino ha contribuido al éxito de la reforma 
en distintas facetas: la liberación paulatina de los precios ha 
evitado la hiperinflación, la erosión de los salarios reales y la 
depresión de demanda ocurridas en muchas economías entran
sición de Europa central y oriental y en la otrora Unión Sovié
tica; la ausencia de privatizaciones masivas de la tierra y de los 
activos estatales en el sectorindustrial 13 ha permitido sortear los 

12. Sachs y Woo, "Understanding ... ", o p. cit ., p. 4 (cursivas en el 
original) . 

13. Como se sabe, con la descolectivización de la agricultura sólo 
se privatizó la tierra defacto y parcialmente . En cuanto a la industria , 
el aumento de la proporción del sector no estatal se ha debido entera
mente al mayor crecimiento de su producción, sin que mediase, has
ta finales de los años noventa, privatización alguna . 
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desequilibrios y los problemas de desorganización derivados de 
crear un capitalismo sin cap ital y no ha impedido que el sector 
estatal regi strase, por filtración , mejoras de eficiencia ; 14 la li 
beración de las importaciones, c irc unsc rita en principio a las 
zonas especiales del sur del país, ha distado mucho de ser re
pentina e indi sc riminada, lo que hubi ese provocado una inva
sión de importac io nes con desastrosas consecuenc ias para la 
actividad naciona l; la política cambi aría se basó en un sis te
ma de tipos de cambio múltiples hasta 1994 y en una deprec ia
ción progresiva de la moneda , si n e l e nca rec imiento repe nti 
no de las importac iones debido a las devaluaciones drás ticas 
de otros países ; la apertura a la invers ión ex tranjera, en el marco 
de la política de puertas abiertas , se dosificó cuidadosamente 
hasta 1988 (diez años después de l inicio de la reforma) , cuan
do se generalizó la estrategia de desa rrollo orientado al exte
rior, aplicada originalmente en las áreas coste ras. 

Esta segunda escuela discute las tres críticas que los partida
rios de las terapias de choque dirigen al gradualismo: resultan 
deseables un enfoque incrementalista de la reforma, habida cuen
ta de las enormes dificultades de la transformac ión del sis tema 
económico, así como una función preeminente del Estado, para 
hacer frente a considerables imperfecc iones del mercado . Tal 
estrategia puede resultar posible inc lu so ante fuertes desequi
librios macroeconómicos , en espec ial a la luz del espectacular 
fracaso de las terapias de choque en otras latitudes. Por último, 
la reforma incremental ha demostrado ser mucho más eficaz que 
esas terapias , las cuales, por lo general, no han permitido solu
cionar los problemas heredados de la planificación, e incluso los 
han agravado. 15 

En términos más generales, e l graduali smo chino ha tenido 
las ventajas de respetar el orden aconsejable en los procesos de 
liberalización (estabilización macroeconómica, liberación co
mercial luego y apertura financiera seguidamente) y de empren
der cada una de esas medidas de manera progresiva, en claro 
contraste con la experiencia de muchas otras economías del Tercer 
Mundo y en transic ión durante los años ochenta y noventa .16 

ENSEÑANZAS DE LA EXPER IENC IA CHINA 

La pauta china de reforma económica no constituye, claro 
está, un modelo extrapolable a otras latitudes, habida cuenta 
de las peculiaridades geográficas, hi stóricas y demográfi

cas del país. No obstante, la experiencia de China es fecunda en 

14. Véase P. Bustelo , "Progreso sin privatización en China: la re
forma de las empresas es tata les en los años noventa", Revista de Es
tudios Asiáticos, núm . 6, 1996, pp. 11 7- 127. 

15 . Véase A. H. Amsden , J. Kochanowicz y L. Taylor, The Market 
Meets lts Match. RestrucTUring th e Economies of Eastern Eu rope, 
Harvard University Press , Cambridge , 1994. 

16. Tesis mante nida po r orga ni s mos como la UNCTAD y autores 
como R.l. McKinnon , The Orderof Econorn ic Liberalization. Finan
cia/ Control in th e Transitionto a Market Economy, 2a. edición , The 
Johns Hopkins University Press, Ba ltimore, 1993 (especialmente los 
capítulos 13 y 14) . 
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enseñanzas para otras economías en transició n, así como para 
las economías de mercado del Tercer Mundo. 17 

Para otras economías en transición 

La experimentación y el graduali smo han sido las dos carac te
rísti cas esenciales de la reforma en China. Cada uno de los cam
bios se experimentó en principio en pequeña escala. Únicamente 
cuando los resultados fueron positivos , tales cambios se exten
dieron a áreas geográficas o sec tores más amplios. El inicio de 
la reforma en la agricu ltu ra en 1979-1982, la creac ión en 1980 
de cuatro zonas económicas especiales en el sur del país o la cons
titución de pequeñas bolsas de valores (en Shenzhen y Shanghai), 
son ejemplos de tal estrategia experimentadora. Entre las ven
tajas de ésta des tacan las s iguientes: reducción del cos to de las 
equivocaciones y de la posibilidad de incurrir en errores fata 
les; sumini stro de información a las autoridades sobre las ven
tajas e inconvenientes de las di stintas medidas , y respeto del tiem
po requerido para efectuar la transición de la planificación central 
a un sistema basado en el mecanismo del mercado . En lo que 
atañe al gradualismo, el establecimiento paulatino e incremental 
de las medidas de reforma evi ta las pautas en forma de J (con
tracción inicial del producto, que puede resultar más duradera 
de lo previ s to) y garantiza la estabilidad social y macroeco
nómica, al coexistir durante un cierto tiempo el mecanismo del 
plan en las actividades previas y el mecanismo del mercado en 
las adicionales. 

En China, la ausencia de privatizaciones mas ivas de los ac
tivos estatales no sólo permitió evitar los problemas organiza
ti vos y financieros que se han regi strado en otras economías en 
transición, sino que facilitó el mantenimiento de un reparto igua
litario de la renta, así como el disfrute de los frutos de la pros
peridad entre la mayoría de la población. 

De la evolución de la economía china en los últimos 20 años 
se infiere con claridad que la introducción paulatina de la com
petencia y de otros mecanismos de mercado sí altera progresi
vamente los incentivos y, por tanto , el comportamiento de los 
agentes económicos. Tal re sultado desmiente la descripción 
catastrofista de los partidarios de las terapias de choque sobre 
la estrategia gradualista, a la que achacaban el inconveniente de 
ser incapaz de promover el cambio de sistema . Además, tal es
trategia tiene la ventaja de que permite a la economía escapar 
poco a poco del encorsetamiento de la planificación central, esto 
es, según la expresión feliz de B . Naughton, ir sali endo del plan . 
Finalmente, evita los inconveni entes que suelen acarrear las 
terapias de choque que, por su propia naturaleza, incapacitan para 

17. Véase el excelente trabajo de J . Y. Lin , F. Cai y Z. Li, Th e China 
Miracle: Development Strategy and Economic Reform, The Chinese 
University Press, Hong Kon g, 1996 . Véase tambi én "The China Mi 
racle . Executive Summary", HKCER Letters, núm . 39, mayo de 1996, 
The Hong Kong Center for Economic Research , Hong Kong , p . 13. 
Docume nto disponible en <http: //www. hku.hk/hkcer/articles/v39/ 
rexe. htm> . 
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experimentación y el gradua lismo han sido la s dos caracterís ticas 

esenciales de la reforma en China. Cada uno de los cambios se experimen tó 

en principio en pequeña esca la. Únicamente cuando los resultados fueron 

positivos, tales cambios se extendieron a áreas geográficas o sectores más 

amplios. El inicio de la reforma en la agricultura en 1979-1982, la creación 

en 1980 de cuatro zonas económicas es peciales en el sur del pa ís o la 

constitución de pequáias bolsas de va lores (en Shenzhen y Shanghai), son 

ejemplos de tal es trategia experimerztadora 

volver atrás, inc lu so temporalmente , si una medida no tiene los 
resultados esperados. 

Para otras economías del Tercer Mundo 

En cuanto a los países del Tercer Mundo embarcados en proce
sos de estabilizac ión, ajuste y reforma estructural, la ex peri en
cia china aporta al menos los siguientes e lementos de refle xión 
sobre e l orden y el ritmo de las políti cas adecuadas. 18 

En primer lugar, la liberali zación comerc ial debe ría iniciar
se só lo cuando se consiga ga ranti zar los grandes eq uilibri os 
macroeconómicos . Las estrategias de big bang que han adop
tado muchos países de Améri ca Latin a o África en los años 
ochenta o noventa - basadas, como es sab ido, en proceder si
multáneamente a la estabilización y a la liberali zac ión- han 
tenido contraindicac iones notables, a la vista de l decenio per
dido del desarrollo en esas dos zonas. Además, la apertura por 
cuenta de capital deberíaemprenderse en último lugar, entre otras 
razones para ev itar el riesgo de cris is fin ancieras, como las de 
México en 1994- 1995 y e l Sudeste Asiático en 1997- 1998. Ta
les crisis han obedecido, entre otras razo nes, a la presenc ia si
multánea de a ltos déficit corrientes (por e l fuerte c rec imien to 
de las importaciones) y de una moneda ap rec iada (como resu l
tado de la cuantiosa entrada de capita l a co rto pl azo). 

En segundo lugar, estabilizac ión , liberali zac ión comercial y 
apertura financiera deberían ap li carse de mane ra paulatina y 

18. La ex peri enc ia de China parece, por tanto, confirmar los fun 
damentos de las propuestas qu e la UNCTAD (e n sus informes so bre e l 
comercio y desarrollo) ha hecho en los últimos años. 

contro lada, con obje to de ev itar una reces ión de amplias propor
c iones, un e fecto negativo de las import ac io nes en la ac tividad 
del país y una acumul ac ión de deuda ex tern a a corto pl azo. Si 
bien es ve rdad que China no tuvo que hace r fre nte a g randes 
desequilibrios macroeconómicos a principios de los años ochen
ta, no es menos cierto que el epi sodio infl ac ionario de 1992- 1995 
se contu vo, ya en 1996, sin provocar merma a lguna en la pauta 
de crec imiento rápido . E l mantenimiento de controles a la im 
portac ión de mercancías, junto con un sistema dual de tipos de 
cambi o hasta 1994, pe rmitió a China crecer sin restri cc ión ex
terna de importanc ia. Finalmente, aunque la deuda externa de l 
país a lcanzó más de 145 000 mi !Iones de dó lares en 1998, las 
reservas en di visas suman una cantidad si mi lar, por lo que Chi
na no tiene difi cu ltad alguna en cumplir sus compromi sos inter
nac ionales de pagos. En suma, la ex perienc ia de China mues
tra que la estabili zación no debería se r tan estri cta como para 
provocar una reces ión duradera y que las reformas estructura 
les deberían aco mete rse lentamente, de forma gradua l y con 
precauc ión. Durante e l pe ríodo de liberalizac ión puede resu l
tar necesari o mantene r algún tipo de contro l sobre los flujos de 
capita l ex tranjero, y mu y espec ia lmente sobre los prés tamos 
banca ri os a corto pl azo y las in vers iones en ca rte ra . En e l caso 
de China, ta l contro l se consigui ó con la inco nvertibilidad ple
na de la moneda y con res tri cc iones a la co locac ión de fo ndos 
forá neos en las bolsas de va lores . 

En suma, C hina ofrece un buen ejemplo de las virtudes de la 
reforma o libera li zac ión incrementa l: menores cos tos del reaj uste 
de la es truc tura prod uc ti va , manten imi ento de un equilibri o 
adec uado entre contro l y ve loc idad de la reforma y reducc ión 
ele los ri esgos vincul ados a los problemas de información y ele 
ince rtidumbre. (¡ 



Empresas estatales en China: 
reforma o privatización 

• • • • • • • • • • MARÍA TERESA RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEz · 

I'JTRODCCC IÓN 

En los dos últimos decenios la República Popular de China 
creció a tasas cercanas a 10% promedio anual. Cerca del fi
nal de 1998 se preveía un incumplimiento de las metas: au

mento de 8% del PIB , inflación menor a 3%, y la no devaluación 
del yuan ( renminbi). En términos económi cos, lo más desgas
tante fue mantener estable el tipo de cambio durante todo ese año 
para evitar una nueva escalada de devaluac iones en las econo
mías del Sudeste de Asia, afectadas por una crisis financiera de 
grandes proporciones. 

La decisión, reiterada en diversas ocasiones por las au tori 
dades chinas , de continuar el proceso (q ue se inició oficialmente 
en 1979) ele reformar la es tructura ele la economía, ha compli
cado aún más la situación, pu es obliga a imponer sacri ficios 
económicos que se habían postergado y que se sumarían a los 
que resulten ele la caída generali zada de la demanda interna
cional. Hasta ahora, qui zá por su forta leza económica, pero más 
por la prevalencia ele mecanismos ele control ele los mov imien
tos financieros con el ex terior, China ha podido aislarse ele la 
mayor parte ele los efectos ele la cri sis as iáti ca, concretamen
te de la inestab ilidad ele los mercados fi nanc ieros. Au n así, la 
disminución del ritmo ele crec imiento ele sus exportac iones a lo 
largo del año, así como ele las inversiones ex ternas , de las que 
cerca ele 80% se origin a en la región , ya ha comenzado a afec
tar las acti viclacles proclucti vas, en particul ar las orientadas al ex
terior. 

La fundamentación política que hace posible la más recien
te fase de reformas, relacionada con los cambios a la estructura 
de la propiedad de las empresas es tatales, ocurrió en sep ti em
bre ele 1997 durante el Decimoquinto Congreso del Partido Co
munista ele China, cuando se ampli ó la concepción tradicional 

de sec tor público y se introdujo como válido el concepto ele eco
nomía mixta. Asimismo, la formación ele un nuevo Consejo ele 
Estado en marzo ele 1998, durante la Novena Asamblea Popu
lar Nacional, incluyó un proyecto ele restructuración para defi
nir fun ciones y procedimientos de los órganos de gobierno y de 
ade lgazami ento drástico del aparato gubernamental central, 
extensivo a los gobiernos locales. Antes ele eso ya se había avan
zado en la promulgación de una serie de leyes y reglamentos que 
validan los cambios conceptuales en la estrategia y que, por lo 
menos en teoría, reducen la tendencia tradici onal del sistema 
político-económico chino ele alto grado de discrecionaliclacl en 
la toma ele decisiones. 

Zhu Rongj i, el primer ministro del Consejo de Estado, pre
sentó, aderÍ1ás de los ya mencionados para 1998, los siguientes 
objeti vos durante su ges tión : 

En un término de tres años, resolver las dificultades econó
micas de las empresas estatales grandes y medianas, para lo cual 
se atacarán problemas como la redundancia de trabajadores y 
el desempleo que se derive ele la reforma; ampliar las funciones 
de regu lac ión y supervisión del Banco Central y otorgar una 
mayor independencia operativa a los bancos comerciales, y 
restructurar y reorganizar el aparato gubern amental. Otros ob
jet ivos consisten en reformar los sistemas económicos y socia
les vincul ados a la circulación de granos, al sector financiero y 
ele inversiones, a la vivi enda, a los servicios médicos y al siste
rna fiscal. 

Cuando en los años 1992- 1993 comenzó la transformación 
de fac to de las empresas es tatales en compañías por acciones, 

* li1 vestigadora del In st ituto d e In ves tigac iones Económicas d e la 
Univers idad Na c ional Autónoma d e M éxico <tma ria@se rvidor. 
uná111.111X>. 
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se pensaba que las re formas al manejo de los acti vos de dichas 
empresas -como se le ll ama a es ta fase de cambios en la es 
truc tura de su propiedad- se reali za ría de manera gradu al, te
niendo cuidado sobre todo ele preservar ciertas proporciones de 
los di s tintos tipos de propiedad a fin ele aseg urar el control gu
bernamental sobre las corporaciones. La pe rcepción actual de 
que se requie re un monto crec iente de capitales para la moder
ni zac ión tecnológ ica de las empresas potenc ialmente competi 
ti vas, parece haber modifi cado las pri oridades y acele rado el 
ritmo de la corporati vizac ión. En lo externo, la aprec iac ión de l 
yuan chino respec to a las monedas deva luadas de otros países 
as iáti cos ha hec ho que los productos chinos pierdan compe
titividad en su reg ión geográfi ca ; a eso se añade el temor de que 
aumenten aún más las ventajas comparati vas de las exportacio
nes de las economías de l Sudeste Asiáti co en el medi ano plazo, 
cuando comiencen a surtir efecto los reajustes estructu rales re
comendados por el FMI. 

En todo caso, la reforma al manejo de los acti vos ele las em
presas es tatales es fundamental para e l éx ito de la es trateg ia 
económica en su conjunto y por tanto ineludible. El re traso en 
su ejecución se explica en parte por las implicac iones soc iales 
de la res tructurac ión de las empresas, en cuanto a desempleo y 
a pérdida de una serie de pres tac iones soc ia les tradi cionalmen
te a cargo de esas entidades. El planteami ento integral de los 
dirigentes del Consejo de Es tado es consecuente con esas rea
lidades, pero la aplicac ión integ ral ele las políticas que de ahí 
resulten es complicada. 

EL Cüi\ CEPTO DE E~IPRESA ESTATAL y Sl " REFOR~IA 

A la fecha, e l Consejo de Estado chino no ha difundido un 
proyecto deta ll ado de la reforma a las empresas es tatales, 
aunque las dec isiones políticas a l respec to, tomadas a lo 

largo de más de diez años , y las med idas aplicadas como resul 
tado de esas decisiones, reve lan cuatro obj eti vos princ ipales, de 
los cuales el más rec iente representa un cambi o sistémico im
portante. 

1) E ndurec imiento fin anciero de l Es tado/gobi erno respec to 
a las empresas es tatales. En lugar ele rec ibir las anteri ores asig 
naciones presupuestari as, esas entidades comenzaron a compet ir 
por créditos sobre bases que debe rían ser tota lmente comer
c iales. 

2) Las di ficultades para el go bi erno -deri vadas de l sos te
nimie nto de un sec to r de indu stri a es tata l demas iado grande 
dentro de l esquema tradi cional- y para las empresas, cleri va
das ele la aplicación de las políticas des regul acloras iniciales, con
dujeron al Consejo ele Estado a se lecc ionar algunas industrias 
consideradas cl ave 1 para oto rgarl es créd ito preferenc ial u otro 
tipo de apoyos. Para determinadas industrias, la ay uda inc lui 
ría la protecc ión gubernamental respecto a la competencia ex
tranjera. 

l . Las est ra tégicas, las de servic ios púb li cos y las ge neradoras 
import antes de imp uestos o div isas. 
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3) Otorgar cada vez mayo r autono mía a las em presas estata
les2 es fundamental como contraparte del primer objetivo, puesto 
que al permitirles e l libre uso ele los recu rsos deri vados de sus 
acti vidades producti vas o comerc iales y de los acti vos de ca pi 
tal -esto último mediante coin vers iones, fu s iones u otras fo r
mas de asoc iac ión interempresari a l-, les proporc iona los me
dios para afrontar las responsabilidades por pé rd idas y por las 
deudas que adquieran. 

4) La res tructuración de la propiedad de los act ivos de las 
empresas, consistente en su corporati vización para transformar
las en compañías por acc iones , ha ab ierto la pue rta a capitales 
no estatales, tanto chinos como ex tranj eros. 

Instituciones para la transmisión de la autoridad 
del Estado 

La naturaleza homogene izadora de las economías centralmen
te planificadas requiere ele un a gran buroc rac ia que se ocupe de 
la administrac ión y sea instrumento de transmi sión de las direc
ti vas políti cas, a la vez que asegure la apli cac ión uni fo rme de 
las políticas económicas for mul adas desde e l centro. En la Re
pública Popular ele Chin a, en do nde al momento ele su fundac ión 
las economías rural y urbana e ran dos mundos aparte, fue nece
sario crear instituc iones d ispares que fungieran como base de 
la organi zac ión políti ca , soc ia l y económica en cada uno de los 
dos g raneles ámbitos de la soc iedad . 

E n e l cam po, excepto por algunas grandes granjas es tatales , 
la opción uni versalmente adoptada fue la comuna, popular a fines 
ele los c incuenta, unidad políti co-admini strati va a la vez que de 
producc ión basada en la prop iedad colecti va de la tie rra y de los 
in strumentos de producción. En e l medi o indu stri a l urbano, las 
empresas estatales se crearon a principios de los c incuenta a partir 
de las ex istentes antes de 1949, para convertirse mu y pronto en 
un baluarte de l socialismo, al ser prop iedad de todo el pueblo y 
vanguardi a en la tarea de la const rucc ión soc iali sta. Por muchos 
años ambas instituciones desempeñaron un pape l c lave como 
redes de transmi sión de la autoridad ad mini strati va de l Estado 
y en la as ignac ión centrali zada ele los recursos , co n miras a su 
ac umulación; empero, su razó n de ser era el contro l políti co e 
ideo lóg ico de los individuos en sus centros ele trabajo ... 

2. La Ley de Em presas de Propiedad Es tata l ( 1988) introd uce e l 
concepto de pe rso nas lega les pa ra defi ni r a las e m pres as es tata les y 
les o to rga un conjunto de derec hos y ob ligac io nes e n 14 á reas de ac 
ti v idad produ c ti va , co me rc ia l y fin anc ie ra. Po s ter io rm e nte , las Re
glame ntac iones sobre los Derec hos ele la Ad mini s trac ión A utó noma , 
emitid as por e l Consej o ele Estado e n 1992 , es tab lecen 14 derec hos 
de auto nom ía a las empresas es ta ta les , como perso nas lega les q ue son . 

3. En 1957 . e n un e nsayo so bre la teor ía ele las cont rad icc iones, 
Sobre el tra ta111iento correcto de las contradicciones en el seno del 
pueblo, M ao Zedo ng ex presaba un a posic ió n no o rtodoxa de nt ro de l 
soc ia li smo . Seiia laba qu e la co lec ti vizac ión de los medi os de produ c
ción en un a soc ied ad no aseg uraba cam bi os consec ue ntes e n la me n 
tali dad de s us m iem bros , por lo que no gara ntizaba la e rrad icac ió n de 
las contrad icc io nes e ntre las c lases soc ia les . La pe rs is te nc ia de con-
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A partir de esa conce pci ón totalizadora por parte de l Es tado 
chin o, la ri gidez mayor o menor con la que se aplica ra el con
trol político en los ce ntros ele producción dependía en un mo
mento dacio ele la percepc ión que el gru po do min ante tu viera 
sobre la vulnerabili dad del siste ma po líti co frente a desv iacio
nes de la ideo logía co nsiderada correc ta. Las ca mpañas en las 
unidades de trabajo tenían un a función propagandísti ca y cla
ramente prose liti sta, encaminada a uniformar el comportamiento 
políti co y, si era posible, el pensami ento el e los mi embros ele la 
sociedad o, el e no lograrl o. identifi ca r los elementos potencial
mente di sidentes. Las campa ñas políti cas también servían para 
refo rza r un sistema el e incenti vos basado en considerac iones 
ideo lógicas. 

En lo económico, los rígidos contro les aciministrati vos asegu
raban la dependencia total ele las empresas es tatales respecto al 
Estado, al presupuesto gubernamental y a los organismos especí
fi cos que las administraban. Las inversiones, las materi as primas 
y los bienes in termedi os necesari os para producir, eran sumini s
trados por el gobierno o entre empresas es tatales, ele acuerdo con 
el plan ce ntral y, en ausencia ele mercados ab iertos el e bienes fi
nales, la producc ión la adquiría direc tamente el Estado que la 
canali zaba a su destino último. O sea que los intercambios se 
reducían a los efectuados entre empresas esta tales o entre empre
sas y el Estado. Desde luego que las decisiones sobre qué, cuánto 
y cómo producir se tomaban fu era ele las empresas, tam bi én en 
fun ción de direc ti vas económi cas altamente ce ntra li zadas. 

La empresa estatal como factor de conexión 
entJ-e Estado y sociedad 

Refiri éndose concretamente a la industria urbana, Yo u Ji 4 señala 
tres caracterís ti cas di stintivas el e las empresas es tatales chinas 
ele la época maoísta que reflej an un patrón ele relaciones Esta
do/soc iedad ac01·cle con ese particular orden político y social: 

1) Tenían una fuert e orientación ideológico-políti ca, soste
nida por la inj erencia de las célu las de Partido en el manejo ele 
las empresas y en el desarrollo de todas las actividades en las 
mi smas. 

2) Eran apéndi ces del Es tado, porque la propiedad ele todo el 
pueblo en la prác ti ca quería decir propiedad de l Estado, puesto 
que la administración de las empresas es taba a ca rgo de un de-

tt·ad icc iones an tagóni cas y no antagó nicas durante el ll amado perío
do de transición al comuni smo, dec ía Mao. representaba un ri esgo de 
res taurac ión del capitali smo contra el que hab ía que luchar. 

4. Utili za el término chino danwei -que en Japón se emplea para 
referirse a las grandes empresas en las que propietari os. admini stra
ción y trabaj adores forman una espec ie de famili a-, para signifi ca r 
un a unidad prod ucti va multi fun cional, en la que además ele las mera
mente productivas se cubren tareas soc iales en la for ma ele prestac iones 
mu y amplias a los trabaj adores. En China. el concepto ti ene una con
notac ión política muy acentuada, inex istente en Japó n. Ji Yo u. China :1· 

Enterprise Refonn . Changing StClle/Socien· RelationsAfier M a o , Rou
tl edge Studies in China in Transtiti on, Rout leclge. Londres y Nueva 
Yo rk, 1998. 

empresas estatales en china 

termin ado órgano de gobierno. según la rama industri al, o que
daba bajo la auto ridad de l go bi erno ce ntral. provincial o loca l, 
dependiendo de la unidad producti va. 

3) Est rechamente 1 igadas a la función de control político de 
la población, otra ca racterísti ca de esas empresas era su total 
dependencia del Es tado en lo refe rente a la fijación de sa larios 
y otros estímul os material es para los trabajadores y admini stra
dores 5 

A partir del examen el e las empresas es tatales y de sus carac
terísti cas , Yo u Ji se refi ere específicamente a dos enfoques para 
ana li zar las relac iones Estacio/soc iecl aci en el soc iali smo chino. 
El primero, ll amado neotraci icional ismo comuni sta (communist 
neo- tradicionalism )/' mues tra un Estado/partido de tendencias 
marcadamente totalitari as, que ap rovecha su capacidad ele con
trol de los rec ursos materi ales para la "coerción pacífica" de los 
indi viduos; en ese marco, las empresas estata les ciesempei'íaban 
un papel pas ivo co mo base política para el control del Partido 
sobre los trabajadores y para la distribución el e los sa larios y las 
pres tac iones sociales fijados por el Estado. 

En el segundo enfoque, denominado socialismo de la unidad 
de trabajo (wo rk unir socialism),l se piensa más bien en un acuer
do tác ito Es tado/soc iedad; en és te, el primero garantiza el em
pl eo y un ni ve ] mínimo ele vicia a los ciudadanos, y éstos respon
den co n su adh erenc ia a ciert as normas de co mportamiento 
políti co y ele cooperación con sus unidades productivas. Este tipo 
de acuerdos ti ene su origen en las tradiciones paternali stas de 
las soc iedades as iáti cas , presentes, por ejemplo, en la organiza
ción industri al japonesa y seguramente en la ele otros países de 
Asia. Los ejempl os para China se remontan a las bases guerri 
ll eras comuni stas de los ai'íos treinta, en donde se seguían prin
cipi os como la di stribución igualitari a de los bi enes di sponibles, 
al ti empo que se ap licaba el concepto de "manejo modelo" de 
las empresas, según e l cual el direc tor de fábrica tenía plena 
autoridad para la toma ele deci siones económicas, pero respal 
dado por un secretari o de l Partido y un representante del sindi
cato ele trabajaciores 8 

El concepto de 1·eforma como elemento de la transición 

El término refo rm a por lo general se interpreta como un cam
bi o hac ia algo mejor en un marco de consenso socia l sobre lo que 

S. Un sistema u ni fi caclo ele sa larios, di ferenciaclos hasta un máx imo 
ele ocho ni ve les. 

6. En referencia a Andrew Walder, Communis t Neo-Traditio· 
1wlism: Work a11d Authoritv i11 Chinese ln dustry , University of Ca li 
forn ia Press. Berkeley, 1986. 

7. Que toma ele Brantly Wo mack, ''Transfigured Communit y: Neo
Traclitionali sm ancl Work Unit Soc iali sm", Th e Ch ina Quarterly, núm. 
l26. juniocle 199 1. 

8. Personajes que continuarán siendo clave en el manejo econó
mico y po líti co ele las empresas es tatales a lo largo de la hi storia ele la 
Repúbli ca Popu lar ele Chin a. A la fec ha, aun en las empresas en vías 
ele restructurac ión. sigue vige nte la neces idad de cooperación entre 
es tas tres fuerza s. 
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se considera deseable. En sentido estricto , reforma es el conjunto 
de políti cas que conduce a cambios es tructural es de un s istema , 
indepe ndientemente de su direcc ión. También es c ie rto que el 
proceso ele transformación estructural no es lineal , por lo que las 
políticas tienen que modifi carse sobre la marcha , a fin de ev i
tar desviaciones del objetivo elegido. 

Cuando se habla de reforma económi ca en China se ti e nde a 
visualizar, como consecuenci a lógica, la total desvinculación de l 
Estado de las ac tividades económicas de la soc iedad y su re
ducción a sus funciones " mínimas", co mo e l sumini stro de 
servicios públicos , incluidos los de sa lud , educación y capaci
tación de la fu erza de trabajo , más las compensatorias de redi s
tribución del ingreso en respuesta a las des igualdades que pu
dieran resultar de ineficiencias en la as ignac ión y e l uso de los 
recursos administrados por el mercado. 

Hasta la fecha la reforma económica china ha implicado la 
despolitización de la toma de deci s iones económicas e n escala 
nacional y, en el caso concreto de las empresas es tatales , la 
despolitización de las actividades en los centros de trabajo y 
la separación de sus actividades económicas de las políticas del 
Estado/partido. El Estado ha hecho un esfuerzo por delimitar sus 
responsabilidades frent e a la soc iedad, específicamente las re
ferentes a dar empleo a la población económi came nte activa 
-en teoría el pleno empleo- y brindar apoyo financiero irres
tricto a las empresas estatales con problemas de liquidez. La con
traparte a la reducción de las garantías otorgadas por el Estado 
es la pérdida de la seguridad laboral y de la ayuda incondic io
nal del Estado a las empresas. 

En lo que toca a las prestac iones soc iales , ya es tá e n mar
cha la separación de las fun ciones soc ial es de las productivas de 
las empresas estatales, sea para ini ciar su corporativizac ión o 
simplemente para aumentar su eficie nc ia económica. Sin em
bargo, de ninguna manera se plantea e l desmantelamiento de los 
paquetes de prestaciones, excepto como un proyecto y só lo cuan
do esos esquemas ya formen parte de la administración ele los 
gobiernos locales, los que sustituirían a las empresas en su ta
rea social. 

Junto con la despolitización, descentralizac ión y delegación 
ele la toma de decisiones económicas , ahora se presenta la deses
tatización de la economía, fenómeno reci ente que se relaciona 
con cambios e n la estructura de la propiedad de las empresas 
estatales por medio de la corporati vizac ión y la formación de 
compañías por acciones. 

Desde una perspecti va ideológica dentro del socialismo, la 
clesestatizac ión se interpreta como la sustituc ión de un a estruc
tura de propiedad "pura" (la propiedad de todo e l pueblo) por 
un sistema híbrido , en e l que en la mi sma in stitución - que con
tinúa siendo del sector público por la parte ele propi edad es tata l 
o colectiva que conserva- se incorporan distintos ti pos de pro
piedad. El antecedente se enc ue ntra en la despo liti zac ión del 
manejo de las empresas , que entrañó cambi os e n 1 ~ re lac ión in
terna ele fuerzas para brindar mayor autonomía ·a los actores 
económicos . 

La creación de corporaciones organi zadas en compañías por 
acc iones ha abierto e l camino a la privatización y se ha dado 
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cabida a in versiones no gubernamentales tanto nacionales como 
extranj eras. 

La reforma del sistema económ ico urbano 

La reforma urban a, que e n China se ini ció con carácter experi
mental a principios ele 1983 ,9 y ele la que se desprende la refor
ma ele las empresas estatales , tiene varios aspectos estrechamente 
interre lacionados: la res truc turación del aparato institucional , 
incluida la de limitac ión ele funciones del Partido y del gobier
no; la co nve rsión de los in strum e ntos macroeconómicos de 
compulsivos a regul atorios -reform as a los sistemas ele precios , 
salarios y empleo, fi scal y crediticia e ntre otras-, y las refor
mas a la admini strac ión y a la es truc tura ele la propiedad de las 
empresas es tatales . 

En términos de ap licac ión prácti ca, así, la reforma urbana 
ti e ne tres ni ve les principales de acc ión: 1) el desmantelamiento 
de la compleja burocracia es tatal característi ca de una econo
mía cen tra lme nte planificada, lo que se logra eliminando e n lo 
posib le sus funciones de planeación centrali zada y compulsiva 
de la economía; 2) un ni vel intermedio que se refiere a la ade
cuación del ámbito económico para que funcione confo rme a las 
reglas del mercado , lo que ex ige eliminar los anteriores controles 
administrativos , para sustituirlos por instrumentos regulatorios , 
y 3) delimitación ele áreas de autoridad entre los personajes prin
cipales e n las empresas es tatales de China, e l director, el secre
tario del Partido y el representante de l sindicato de trabajadores. 

Bajo el sis tema de organi zac ión le nini sta , importado de la 
Unión Soviética en la década de los ci ncuenta, la burocracia china 
crec ió has ta convertirse en un conjunto de controles parciales , 
sectori ales y ele los di stin tos ni veles de gobierno, que no deja
ban ningún margen de acción independi ente a las empresas es
tatales , las que constituían prácticamente la to talidad de la in
dustri a antes de las reformas. Por eso, como primer paso hac ia 
el cambio estructural había que establecer un sistema de planea
ción indicativa 10 y, a partir de ahí, desaparecer las llamadas "cor
poraciones admini strat ivas" que actuaban como supervisoras 
es tri ctas de las empresas por e ncargo de los mini sterios y de las 
oficinas sec torial es (o burós) . Asimismo, el otorgamiento a al
gunas ciudades del es tatus de ciudades abiertas en lo concernien
te al manejo de su economía , tuvo e l propósito de que en esos 
ce ntros urbanos se desa rrollara una espec ie de "planeac ión 
autodeterminada" . 11 

9. Ke esing 's Conr emporary Archives. Reco rd of World Evenrs 
1985. La Reforma del Sistema Económi co Urbano fue aprobada ofi
cialmente el 20 de oc tubre de 1984 durante la Tercera Sesión Plena
ri a del Decimoseg unclo Co mité Central de l Partido (PCC). Se le ll a
mó urban a para diferenciarla de la rural, que tu vo su momento más 
importante entre 1979 y 1984. 

1 O. Seña lami ento ele Deng Xiaop ing. también en oc tubre de 1984 , 
como fundam ent ac ión política ele su planteamiento para e l cambi o ele 
estrateg ia en zo nas urb anas. 

11 . Chongq ing, muni cipalidad ele aprox im adamente 30 mill ones 
de habitantes, fu e la primera ciudad qu e recibió la co nsig na (febre ro 
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A fin de crea r un ambiente mac roeconóm ico favo rab le para 
e l mejor funcionam iento de las unidades productivas , la libera
li zac ión económi ca. ini c iada en los ochenta y redefinida en 1992 
y en 1997 - 1998 , ha cubie rto aspec tos tan di ve rsos como las re
formas de prec ios y salarios. la libera li zac ión de los mercados 
de bienes. de se rvicios y de trabajo - es te último mu y rec ien
temente-. las refo rmas fisca l, monetari a y crediti c ia , así como 
ba nca ri a y fi nanc ie ra , que han pe rmit ido e l desarrollo de un 
mercado de capitales inte rno. 

En e l área de prestac iones soc ial es a los trabajadores, es tán 
pendientes las reformas a los sistemas de vivienda y de pensio
nes y la creac ión de fondos instituc ionales de apoyo a desem
pleados , proyectos que se formulan por separado y que podrían 
formar parte de un sistema uni ficado ele seguridad social. La crea
ción paralela ele redes de seguridad admini stradas por los gobier
nos loca les (opc ión menos igualitari a que la anterior porque su 
alcance depende de las posibilidades económicas específicas de 
la prov inc ia o de la loca lidad) facilita la ad mini stración y es 
consecuente con la tendencia actual ele descentrali zac ión admi
ni strativa y económica. 

En todo caso, es en e l nivel intermedio, específicamente en 
los aspec tos de regulac ión macroeconómica, donde se han pre
sentado las mayo res dificultades. Un ejemplo concreto es la 
des regulac ión de los sistemas el e prec ios, que ha tenido qu e 
suspenderse en por lo me nos dos ocasiones ( 1988 y 1993) des
de su puesta en marcha experimenta l en 1984, siempre por pro
blemas de sobreca lentami ento de la economía. De la misma 
manera, las políticas actual es de des,regulación de los salarios 
y de los s istemas de contratación de trabajadores y empleados 
podrían ve rse amenazadas si no se emprenden cuanto antes 
mecanismos compensatorios ele ingreso y sistemas de seguridad 
socia l ele a lcances tambi én muy amplios. 

En las empresas estatales continúa vigente la necesidad de 
coordinar esfuerzos en función ele los objetivos de los propie
tari os o simplemente de objetivos comunes de las fuerzas que 
ahí operan 12 y resolver contrad icciones , como la existente en
tre la autonomía que ha comenzado a darse a los directores de 
las empresas - para reso lver cuestiones meramente administra
ti vas u otras más complejas de producción y comercialización 
de los bi enes termin ados y de uso de los ingresos retenidos des
pués ele impuestos- y la reg la moral de que el Partido es tá por 
enc ima de todo. Los representantes de los sindi catos han resur
g ido como fuerza activa en conex ión con un mayor margen de 
mani obra de los trabajadores en el manejo de las empresas. Sin 
embargo, e l direc tor de una empresa está facultado para contratar 
y desped ir personal y con ello dec idir la suerte ele "cuadros po
líti cos" miembros de l Part ido , lo cual ti ene implicaciones polí
ticas de li cadas que no se han resue lto. 

de 1983) de ex pe rimentar co n la reforma de l sistema eco nó mi co ur
bano, para lo cua l se le co locó direc tamente bajo la autoridad del go
bi e rn o cent ra l, pero só lo para asunt os eco nómi cos. En junio de 1997 
C hongqing se co nvertiría for ma lm ente e n e l cuarto Municipio Espe
c ia l ( los o tros tres son Beijing, Tianjin y Shanghai ) . 

12 . El direc to r de la e mpresa , e l secretari o de l Partido y e l repre
se nta nte de l s in d ica to de los trabaj adores. 

empresas es ta!a les en china 

L ., I{EFOI(\1 \ ,\ L. \ 1 \:\E.J O DE LOS .-\CT I \ "OS 

DE 1.-\S t-: \11'1{ 1-: S .\ S ESTATA LES 

La República Popular de China es un ocle los pocos países que 
se ha res istido a la tendenc ia mundi al ele privatización a 
ultranza de su indu stria estata l. 13 A la fec ha, en medio de 

una es trateg ia reformi sta cada vez más audaz para des regul ar la 
economía, los líderes chinos siguen insisti endo en que su objetivo 
es prese rvar la propiedad y el contro l es tatales en el sec tor de 
indu stria urbana. La diferenc ia entre estas declarac iones y las 
de los años ochenta es que ya no se refieren al sector de indu s
tria en su totalidad , ni a la parte es tatal , sino a una fracc ión de 
esta última, todavía mayoritaria , compuesta por l 000 empre
sas grandes y medianas que e l Consejo de Estado es tá se lecc io
nando. 

J iang Zemin, secretario general de l Partido Comunista Chi
no y presidente de la República , en su informe ante el Dec imo
quinto Congreso del Partido el 12 de septiembre de 1997, presen
tó nuevas nociones sobre e l tema de la reforma ele las empresas 
es tatal es , basándose en un a de finición modific ada de sec tor 
público. 14 Pero junto a su decisión de continuar impulsando las 
re formas, Jiang des tacó que lo que se quería era mantener e l 
control de l Estado sobre las industrias y empresas clave; mejo
rar su eficiencia económica mediante incentivos ele mercado, no 
privati zarlas . 

La insis tencia de las autoridades chinas en que la res truc
turación de la propiedad de las empresas estatales de ninguna 
manera signifi ca que se les privatice , tiene como propósito re
afirmar al socialismo como el sistema que conducirá al desarrollo 
económico, pero también leg itimar política e ideológicamente 
los cambios aprobados ante la sociedad , pero sobre todo frente 
a las fuerzas más conse rvadoras clelliclerazgo, que de otra ma
nera podrían oponerse. 

Las diversas formas ele co inversión que se han sugerido a las 
empresas , excepto una entre las cuatro que se mencionan más 
adelante , se refi eren a la transferencia de propiedad entre per
sonas lega les, en modalidades que teóricamente pe rmiten la 
continuación del control es tata l sobre las empresas. Si es to es 
as í, la tarea consistiría más bien en reformar las instituciones 
gubernamentales que ti enen que ver con la actividad económi
ca para hacerlas más efic ientes y acordes con las reg las del mer-

13. De las 11 8 000 empresas indu strial es es tatales só lo de 2 a 5 
por c iento han s ido privatizadas como res ultado de la última re form a; 
la mayoría ele las e mpresas so n pequeñas. Banco Mundial , China 's 
Management of Enterprise Assets: Th e State as Shareholder. A World 
Bank Country Study, Washing ton , 1997, p . l. 

14. Sec tor público es diferente ele sec tor es tatal , porque inc lu ye 
los sec tores colectivo y mi xto ele la economía , este últim o en su parte 
públi ca. Curi osa mente , la ampliac ió n de l concepto de sector públi 
co, abre e l ca mino a l desarrollo de l sec tor no público . Tambié n a par
tir del XV Congreso de l Partido , e n septi embre de 1997 , se reconoció 
ofic ialme nte que e l sec tor no públi co, compuesto por los negoc ios pri 
vados y los individu a les (autoempleaclos , negoc ios familiares o co n 
me nos ele s ie te e mpl eados), son " un componente import a nt e de la 
eco nomía soc iali sta de mercado". 
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cado; de ninguna manera eliminar su influencia en la economía, 
ni la del Partido como guía ideológica de la soc iedad. 

Restructuración del Consejo de Estado 15 

El momento de formación de un nuevo Consejo de Estado ge
neralmente se aprovecha para efectuar cambios en su organiza
ción o en su estructura . Lo interesante del Consejo de Estado 
elegido durante la NovenaAsamtlea Popular Nacional 16 es que 
se aprobaron cambios de estructura de largo alcance, que la ins
trumentación del proyecto en el gobierno central 17 se llevó a cabo 
con rapidez y que 97 % de los delegados votó a favor de la pro
puesta de Zhu Rongji .18 

La restructuración más reciente del Consejo de Estado tiene 
tres características que es importante resaltar : a] la amplitud de 
la redefinición de funciones de los ministerios y las comisiones 
estatales; b] los cambios en la organización y forma de operar 
de los órganos gubernamentales, y e] la magnitud del adelgaza
miento del aparato gubernamental de 40 ministerios y comisio
nes estatales del Consejo de Estado instituido en 1993 a 29. Los 
que continúan operando, además de que absorben algunas de las 
funciones de los que desaparecieron , se clasificaron en cuatro 
áreas de influencia: 

1) De macrocontrol , referente al balance general de la eco
nomía, al control de la inflación, a la optimización de la estruc
tura productiva y al desarrollo. Aquí entran dos con:lisiones es
tatales , 19 el Ministerio de Finanzas y el Banco Popular de China 
(que opera como banca central). 

2) Especializados en el manejo económico: ocho ministerios , 
de los cuales ya existían seis/0 más dos de reciente creación. 21 

3) Administración: incluye cinco ministerios. 22 

4) Asuntos del gobierno y del Estado: 12 ministerios. 
Un dato curioso es que la Comisión Estatal para la Restruc

turación Económica, que ha sido deci s iva en cuanto a la formu-

15 . China NewsAnalysis, núms. 1606, 1608 y 1613-1614,15 de 
marzo , 15 de abril y 15 de julio de 1998, respectivamente. 

16. Celebrada en Beijing del 5 al 14 de marzo de 1998. 
17. La restructuración , la reorganización y el adelgazamiento del 

Consejo de Estado se iniciaron de inmediato y se esperaba que en el 
caso del gobierno central (las organizac iones centrales) se comple
tara a fines de 1998. 

18. En 1993 , en la Octava Asamblea Popular Nacional , alrededor 
de 20% de los delegados votó en contra de la reforma económica. 

19. La Comisión Estatal de Planificac ión del Desarrollo , antes de 
Planificación , y la Comisión Estatal de Economía y Comercio. 

20. Ferrocarri les, Comunicaciones, Construcción, Agricultura, 
Conservación de Agua y Comercio Exterior y Cooperación Económi
ca. 

21. El de la Industria de la Información que fusiona al Ministerio 
de Correos y Telecomunicaciones con el de Industria Electrónica , y 
un segundo Ministerio, el de Ciencia, Tecnología e Industria para la 
Defensa Nacional. 

22. Los de Educación, Ciencia y Tecnología -antes Comisión 
Estata l de Ciencia y Tecnología-, Cultura, Trabajo y Seguridad So
cial y Recursos Naturales. 
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!ac ión y forma de ap li cac ión de la es trategia reformista , se haya 
transfo rmado e n un c uerpo de procedimi entos , excluyéndosele 
del Consejo de Estado; eso s í, con e l primer ministro Zhu Rongj i 
a la cabeza y un consejo formad o por los ministros más impor
tantes. 

Las reformas a los sistemas de incentivos 

Respecto al funcionamiento de las corporac iones modernas ,~~ 

los incentivos-externos e internos-a las empresas aseguran, 
de acuerdo con el Banco Mundial, e l cumplimiento, por par
te de administradores y consejos direc tivos , de los objetivos y 
metas de los propietarios de los activos (los accion istas) . Apli 
cado al caso de la reforma y corporativización de empresas es
tatales en China, actualmente en proceso, habrá que suponer la 
desaparición previa de la mayor parte de los controles adminis
trativos comunes en las economías centra lmente planificadas. 
Ello puede equipararse con lo que serían los nive les segundo 
- intermedio- y tercero de aplicac ión de las políticas en tor
no a la reforma urbana e n China. 

Es importante recordar que la parte más interesante de las 
reformas a la estructura económica, por lo que significa en cuanto 
a la modificación de objetivos e instrumentos , es la decisión 
política de transformar radicalmente los sistemas de incentivos 
a las actividades económicas para hacerlos congruentes con un 
sistema de economía de mercado. Aquí e ntrarían desde la libe
rali zación de los mercados de productos , en lo que se ha avan
zado bastante , las condiciones de libre entrada y salida de em
presas del mercado, que no ex isten para la industria estatal, hasta 
los s istemas independientes de monitoreo y auditorías ele los 
estados financieros de las empresas. 

Las reformas ele precios, sa lar ios y clesregulación de los sis
temas de contratación y despido de los trabajadores son ejem
plos clave de cómo se ll eva a cabo la modificación de los incen
tivos ex ternos a las empresas . 

La reforma del sistema de prec ios relati vos 

De manera simplista podría dec irse que en China la reforma de 
precios comenzó en 1979, cuando, como parte ele las ll amadas 
" refor mas en el campo" , se incrementaron los precios de aco
pio ele los productos agrícolas bás icos (granos, algodón y olea
ginosas). Con e llo se inició el desmantelamiento del sistema de 
precios fijos para prácticamente todos los productos agrícolas . 
Entonces se manifestó con todo ri gor la ri gidez de la estructura 
de los prec ios relativos en China a l no ex istir mecani smos para 
financiar aquellos incrementos . Éstos se pagaron e n su totali
dad con fondos gube rnamentales, has ta que la situación se hi zo 
insos tenible en 1981-1982 . 

E n octubre de 1984 se reconoc ió oficialmente la neces idad 
de racionalizar el s istema de precios re lativos y de e limin ar la 

23. Banco Mundial , op. cit. , p. 12. 
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no de los efectos más notorios de la estrategia reformista iniciada a fines de 

los seten ta ha sido la modificación de la estructura productiva de la 

economía china. Siguiendo el patrón de comportamiento esperado de las 

economías en las etapas tempranas o intermedias de desarrollo, se ha 

presentado una baja en la participación del sector primario y un aumento 

en la correspondiente a los sectores secundario y terciario 

incongruencia de buscar una mayor autonomía de las empresas 
y contar con un sistema subsidiado de precios de materias pri
mas y de bienes intermedios. Empero, la preocupación que fi
nalmente prevaleció fue la de la inflación, por lo que los reajustes 
apenas fueron marginales. 

O sea , que la constitución y aplicación práctica de un s iste
ma de precios relativos , que reflejara de mejo r manera las dis
ponibilidades reales de todo tipo de bienes , se inició apenas en 
1990 y 1991 ; en este último año ya se había Ji beralizado alre
dedor de 65% de las materias primas y 75% de los bienes termi 
nados 24 Un avance adicional fue la desregulación de los mer
cados de granos en 1993, lo que puso fin al monopolio de 35 años 
del Estado en ese renglón , y la reducción de los subsidios inte
grados a dichos precios. 

Cabe aclarar que cada intento de desregulación de l sistema 
de precios relativos ha estado acompañado de conatos de infla
ción , no necesariamente a causa de la reforma, excepto cuando 
ésta despertó expectativas inflacionarias . Más bien, la inflación 
puede asociarse a políticas monetarias y crediticias de carácter 
expansivo, como sucedió en 1987-1988 o en 1994, cuando la 
escasez de granos obligó a importarlos en cantidades muy su
periores a las previstas. 

La refo rma a los salarios y la desregulación del empleo 

La reforma del sistema de salarios es crucial en el proceso de 
descentralización de la toma ele dec isiones y en el mejoramien
to de los sistemas de incenti vos, esto último porque re laciona 
las remuneraciones a los resultados opera ti vos ele las empresas. 

24. Far Eastern Economic Review, A sia 1992 Yearbook , p. 103. 

Ese proyecto de reforma se anunció formalmente en septiem
bre de 1982, durante el Decimosegundo Congreso del Comité 
Central del Partido. Enjulio de 1984, todavía como preparación 
a su extensión en escala nacional, se introdujo el concepto de 
bonos fluctuantes y sin límite alguno como complemento al 
sa lario básico de empleados y trabajadores. La contraparte de 
los bonos era la posibilidad de aplicar multas en caso de no cu
brir la cuota personal de producción o requisitos mínimos de 
eficiencia operativa. 

Como es lógico, el monto de los bonos ha tenido desde un 
principio ciertas limitaciones, al estar ligado a los resultados 
económicos de las empresas. Hay regulaciones para que su rit
mo no exceda la tasa ele crecimiento de las utilidades de las 
empresas. Asimismo, al parecer a los ingresos retenidos por 
las empresas se les sujeta a un gravamen adicional, además de 
progres ivo, al impuesto al ingreso , que se aplicaría a la parte des
tinada a los bonos salariales. 

Junto con las medidas anteriores, a partir de octubre de 1984 
en varias provincias del país se establecieron disposiciones para 
eles regular el empleo que implicaban aceptar una situación de 
exceso de trabajadores en el subsectorde la industria estatal. Con 
un número creciente de trabajadores empleados por contrato, las 
propias empresas comenzaron a establecer las especificaciones 
de duración , el tipo ele contrato, los salarios, los bonos y las pres
taciones soc iales. De esta manera , es posible contratar, despla
zar y despedir empleados y trabajadores en función de su eficien
c ia y de las neces idades de mano de obra de las empresas, lo que 
para éstas s ignifica contar con los medios administrativos y fi
nancieros necesarios para la toma de decisiones económicas que 
se derivan de su creciente autonomía. En cuanto a responsabi 
lidades , parte de los costos de la transición que representa la 
reasignación ele los trabajadores desplazados y desocupados 
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parece quedar a cargo de las empresas, desde la obligación de 
seguir cubriendo una parte del salario a los trabajadores despla
zados, pero no despedidos, trasladarlos a compañías filiales de 
la propia empresa industrial, de servicios, por ejemplo, hasta 
establecer centros de recontratación y capacitación para los 
desempleados. 

Apenas en 1994la Oficina Estatal de Estadísticas introdujo 
en sus informes el término de desempleado; antes de eso, los 
anuarios se referían a las "personas en espera de empleo" y hasta 
la fecha no hay información sistemática sobre el número de tra
bajadores desplazados anualmente ni de los que continúan em
pleados pero son redundantes. 

Sin embargo, la remoción de trabajadores redundantes en las 
empresas estatales es un proceso irreversible, como parece ser 
la tendencia hacia la corporativización, internacionalización y 
eventual privatización de la industria china. Así lo señaló Zhu 
Rongji en su planteamiento de objetivos para 1998-2000, cuando 
se refirió al desempleo como parte integral de la transición hacia 
un sistema más eficiente que el actual y donde señaló la necesi
dad de desarrollar mecanismos de seguro para los desempleados 
-prácticamente inexistentes- y aprovechar al máximo las po
sibilidades de reasignación de la fuerza de trabajo desplazada. 

Corporativización de las empresas estatales 

El programa de reforma del manejo de los activos de las empresas 
estatales se inspira en el modelo corporativo moderno. La Ley 
Corporativa o de Compañías, que entró en vigor enjulio de 1994, 
validó la forma corporativa de asociación e hizo posible una 
mayor movilidad de los activos de las empresas. Ella se concreta 
cuando se forman grupos industriales y corporaciones o se fu
sionan empresas por medio de líneas ministeriales y locales. Las 
fusiones transregionales de empresas es una nueva modalidad 
que se impulsó en ciertas industrias clave (como el acero) a fin 
de incrementar el grado de concentración industrial. 

La Ley de Compañías se orienta a separar las funciones gu
bernamentales de las de los negocios y a preservar e incremen
tar los activos propiedad del Estado . No se incluye la priva
tización y tampoco se acepta en el ámbito político, pero está 
implícita en el proceso de "hibridación" de la propiedad que 
resulta de la formación de compañías por acciones . El proyec
to de corporativización de empresas estatales presentado por Zhu 
Rongji, primer ministro del Consejo de Estado, en marzo de 
1998, puede examinarse desde dos ángulos relacionados con los 
dos objetivos señalados. Primero, la decisión de formalizar la 
forma corporativa en el sector de industria es consecuente con 
el objetivo de separar las funciones del gobierno de las de los 
negocios, porque permite la identificación del Estado/gobier
no en sus dos papeles principales en o respecto a las empresas 
estatales: a] como propietario de activos -accionista en la forma 
corporativa-, y b] como regulador de la economía. En segundo 
lugar, la legitimación de otros tipos de propiedad diferentes de 
la estatal y la colectiva es condición necesaria para captar recur
sos financieros no estatales para modernizar la planta productiva, 
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•••••••• •••••••••••••••••••• •••• 
1980 1990 1995 1996 

Primario 1 30. 1 27. 1 20 .6 20.0 
Secundario 48.5 41.6 48.4 48.9 

Industria 44.2 37.0 41.8 42.2 
Construcción 4. 3 4.6 6.6 6.7 

Terciario 2 1.4 3 1.3 3 1.0 31.1 
Transportes 4.5 6.2 5.6 5.6 
Comercio 4. 7 7.6 8.7 n.d. 

! .Comprende básicamente agricultura. ga nadería , sil vicultura , etc. Minería, por 

ejemplo , se incluye en el sec tor secundario. 
Fuente: S tate Stati sti ca l Bureau o f th e People' s Re publi c of C hina , China Statistical 
Y ea rbook, 1 996. 

•••••••••• ••••••••••••••••••••• • 

con miras a preservar y reproducir los activos propiedad del 
Estado. De lo anterior proviene quizás la decisión de estimular 
cuatro tipos de corporativización de las empresas estatales, de 
los cuales, se dice, só lo el cuarto corresponde a privatización. 

1) La totalidad de los activos de una empresa se convierten 
en acciones, ele las que el Estado conserva 50% y el resto se vende 
a personas legales o físicas, sean trabajadores de la empresa o 
individuos ajenos a ella, chinos o ex tranjeros. 

2) Las empresas estatales se fusionan o establecen coinver
siones con otras empresas, en su mayoría del mismo sector. 

3) Las acciones pertenecen a la economía colectiva, a perso
nas legales y a los trabajadores. 

4) La empresa estatal se convierte en compañía de responsa
bilidad limitada, donde la mayoría de los accionistas son per
sonas físicas. 

En la industria urbana recientemente se comenzó a adoptar el 
sistema accionario en coopera ti va, que en el medio rural existe 
desde los años ochenta. En ese sistema los trabajadores y emplea
dos de la empresa que se corporativiza adquieren acciones en can
tidades aproximadamente iguales y comparten los riesgos y las 
utilidades. Con este sistema se prevé incentivar al personal de 
las empresas en cooperativa para trabajar de manera conjunta. 

La corporativización de las empresas estatales tiene el pro
pósito de formar entidades separadas a sus propietarios y deli 
mitarresponsabilidades, lo que en China se aplica principalmen
te a limitar las responsabilidades del Estado/gobierno frente a 
las empresas estatales, de manera que no se extiendan más allá 
de lo que corresponde a la parte de su inversión en la total. La 
limitación de responsabilidades forma parte de los denomina
dos incentivos externos a las empresas, porque las obliga a asumir 
sus deudas o a declararse en quiebra en caso de no poder pagar
las, en vez de esperar dispensa de parte de los bancos estatales 
o subsidios fiscales en caso de mal funcionamiento. 

En las corporaciones, el establecimiento de sistemas de gober
nabilidad corporativa (incenti vos internos a las empresas y a las 
corporaciones) alienta a los admini stradores a seguir las directi 
vas de los propietarios ; por lo pronto, los accionistas participan 
en la elección de los consejos directivos y de los directores , así 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Valor o/c Va lo r c¡c Valor 'le Valor c¡c Valor 'le Valor % 

E.rp,,nac iml es 71 843 100.00 84 940 100.00 91 744 100.00 121 006 100.00 148 780 100.00 15 1 066 100.00 
Prod uctos pri mari os 16 145 22.47 17 00~ 20.02 16 666 18.17 19 708 16.29 21 485 14.44 21 925 14.5 1 
Ma nufact uras 55 698 77.53 67 936 79.98 75 078 81.83 101 298 83 .71 127 295 85.56 129 14 1 85.49 

Produc tos quími cos 5.31 5. 12 5.04 5. 15 6. 11 5.88 
Prod uctos de indu stria ligera y textil es 20. 12 19.00 17.87 19. 19 21. 67 18.87 
Maq ui nar ia y equipo de transporte 9.95 15.56 16.66 18.09 2 1. 11 23.38 

fllJ fJOrlOCiolleS 1 63 79 1 80 585 103 959 11 5 614 132 084 138 838 
Ba lanza co mercial' 8 05 2 4 355 - 12 2 15 5 392 16 696 12 228 

l . Se inclu yen solam ent e con fines ilustrati vos. 
Fuente: S i al e Stat isti cal Burea u of !he Peopk's Repub lic of China , China Staris rical Yearbook. 1996. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

como en las dec isiones sobre manejo de los ingresos retenidos 
después de impuestos , de los pasivos y de los activos de capital. 

Restructuración de los activos de las empresas estatales 

El proyecto de modernización del subsector de industria esta
tal, respaldado por el Primer Mini stro del Consejo de Estado, 
compromete a amplios sectores del gobierno y· de la sociedad .. 
La que atañe a las empresas estatales se registra en varios frentes 
que corresponden a distintos ámbitos de la actividad económi
ca o a reformas específicas muy diversas entre sí, por ejemplo 
las de los derechos de propiedad y de los sistemas de gobernabi
lidad corporativa, o bien de política industrial, referentes a la cla
sificación y diferente tratamiento de las industrias , según sean 
es tratégicas, de servicios públicos, competitivas o no, y a las em
presas de ac uerdo con su importancia como generadoras de uti
lidades, divisas e impuestos . 

De lo anterior se deriva una serie de programas que comen
zaron a aplicarse de manera experimental desde principios de 
los noventa y otros apenas en J 994, cuando se anunció el "pro
grama de reformas de las JO 000, 1 000, 100 y 1 O empresas de 
propiedad estatal", entre ellos: 

1) El experimento de corporativización de 100 empresas 
es tata les de acuerdo con lo expresado en la Ley de Compañías. 
La se lecc ión de la centena de compañías grandes y medianas 
se completó a mediados de 1995 y los planes de su corporativi
zac ión (80% de ellas como compañías de responsabilidad limita
da) los aprobó el Consejo de Estado a fines de J 996. Sin embargo, 
esas 100 siguieron siendo en su totalidad propiedad del Estado . 

2) El experimento de optimización comprensiva del capital en 
56 ciudades/5 consistente en un conjunto de incentivos fiscales 
para reducir deudas y aumentar las relaciones activos/pasivos de 
las empresas que participen. Desde el principio, los gobiernos de 

25. Es te programa se inic ió tentati vamente e n 18 ce ntros urbanos 
qu e ya debe n ascender a 1 1 O, dispersos en toda Chin a, inc luidas to
das las c iudad es importantes . 

las ciudades se encargaron de se lecc ionar a las empresas , la ma
yoría de las cuales estaba ya bajo control de los gobiernos locales. 

3) El programa de fortalec imiento de J 000 empresas esta
tales es definitivamente el más importante de los que aq uí se 
mencionan, pues incluye la renovación técnica , la di sminución 
de las deudas o por lo menos la quita de intereses de un conjun
to de empresas que selecciona e l gohierno central. 26 

La idea detrás de este programa es utilizar los recursos pro
venientes de la corporativización y la venta de acciones para el 
saneamiento de las fin anzas y la modernización tecnológica de 
unas cuantas empresas que serán e l corazón del proyecto de 
modernización del sistema de empresas estatales. Se calcula que 
las elegidas representarán dos terceras partes de los activos y más 
de 70% de las ventas, utilidades e impuestos generados por el 
subsec tor de industria estatal. 

4) Para las empresas no incluidas entre las 1 000 más impor
tantes , queda el recurso de acogerse a un fondo especial desti
nado por el gobierno para su reorgani zación , gastos de quiebra, 
pago de deudas o posibles contratos de fusión o coinversión con 
otras empresas . Una opción más independiente es la de dispo
ner de bienes raíces de su propiedad, específicamente terrenos 
en lugares céntricos de las ciudades y utilizarlos para costear la 
modernización que el gobie rno ya no está di spuesto a pagar. 

RESU LTADOS Y PROBLniA S DE LA S REFOR ~ I AS 

Resultados 

U no de los efectos más notorios de la estrategia reformista 
inici ada a fines de los setenta, además de las tasas de cre
cimiento económico de alrededor de 10% a lo largo de casi 

dos décadas , ha sido la modifi cac ión de la estructura producti
va de la economía china. Siguiendo el patrón de comportamiento 
esperado de las economías en las etapas tempranas o interme-

26. Para fin es de 1997 ya se habían se lecc ionado más de 500 en
tre las 1 000 e mpresas e n las qu e e l gobierno tratará de co nservar una 
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Utilizada como porcentaje 

Aprobada Cambio porcentual anual Efectivamente utilizada Cambio porcentual anual de la aprobada 

1983 1 730 640 37.0 
1984 2 650 53 .2 1 260 96. 8 47.6 
1990 6 600 17.8 3 490 2.9 52.9 
1991 JI 980 815 4 370 25.2 36.5 
1992 58 120 385. 1 JI OJO 151.9 18 .9 
1993 111 440 91.7 27 800 152.5 24.9 
1994 82 680 - 25.8 33 790 22.5 40.9 
1995 91 280 10.1 37 540 12.6 41.9 
1996 75 000 - 17. 8 42 350 12 .2 56.5 
1997 5 1 780 - 29. 3 45 280 8.5 87.5 

Fuente : Bu s iness Monitor lnternati o na l (BMI) , China 1997, Life ajier Don g: Refonns Continue. Annual Report on Govemmenl, Economy, th e Busin ess 
Enviro11111 ent. Capital Markets and lndustrr , lVilh Forecast Th ro ugh End-1999, Londre s , ago sto de 1998 . 
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di as de desarrollo, se ha presentado una baja en la participación 
del sector primario y un aumento en la correspondiente a los sec
tores secundario y terciario . La caída del aporte del sector pri
mario a la formación del producto se ha transferido al sector ter
ciario (véase el cuadro 1 ), quizá porque está poco desarrollado 
y por tanto ofrece amplias posibilidades de crecimiento. 

Aunque el sector secundario prácticamente no incrementó su 
participación en el producto, ha reg istrado cambios importan
tes en cuanto a la diversificación productiva, lo que refleja la 
modernización de la estructura productiva y se confirma con los 
cambios en la composición de las exportaciones, que presentan 
un incremento relativo de las manufacturas respecto de los pro
ductos primarios (véase el cuadro 2). 

El rápido crecimiento de las exportaciones , y en general de 
la participación del sector externo en la economía, es resultado 
de un esfuerzo programado de inserción en las corrientes inter
nacionales de comercio, que se ha traducido en una creciente 
generación de divisas para el desarrollo , con el sector público 
y las empresas extranjeras prácticamente como únicos partici
pantes. 27 Pero la peculiaridad del desarrollo de la República 
Popular China durante las dos últimas décadas ha sido la nota
ble contribución ele la inversión extranjera directa, inexi stente 
antes ele 1983 ,~8 al crecimiento , conforme a un modelo ele retroa-

participación mayoritaria (más de 50% de los activos) ; ello no impi
de las coinversiones con capitales del exterior, excepto qui zá en las 
industrias consideradas es tratégicas . Business Monitor lnternational 
(BMI ), China 1998, wirh Forecasr s rhrou gh ro End- 2000. Annual 

Repo rr 0 11 Govemment, Econ omv, th e Busin ess Environm ent, Capi
tal Mark ets and lndustry, Londres. agosto de 1998 . 

27. En los primeros cuatro meses de 1998 se reg istraron exporta
ciones por 56 190 millones de dó lares ( 11.6% de inc remento) e im
port ac ion es por 41 290 millones de dó lares (3 .1 % más res pecto al 
mismo pe ríodo de 1997). Las empresas públicas fu e ron responsables 
de 48. 8% de las tran sacciones comerc ial es con e l ex te rior y las de 
inversión ex tranj era , de 48.1 por c iento. 

2 8. Sin o lv idar la ayuda soviéti ca de los años c incuenta asoc iada 
a la apli cac ión de l Primer Plan Quinquenal. 

limentación en el que el exterior respondió de inmediato a las 
medidas desregulatorias de la economía china. 29 El cuadro 3 
muestra el flujo de inversiones efectivamente utilizadas en com
paración con las aprobadas, lo que revela la magnitud de su cre
cimiento y la tendencia a una mayor tasa de empleo de las in
versiones autorizadas. 

Es obvio que el proceso ele corporativización de las em
presas estatales ha tenido un efecto en todos los fenómenos an
teriores -transformación de la estructura productiva, com
posición ele las exportaciones y, en general , de los intercambios 
comerciales con el exterior-, pero su efecto inmediato ha sido 
la caída de la contribución del subsector ele empresa estatal a la 
formación del PIB. En el cuadro 4 el concepto estatal se circuns
cribe a la definición tradicional de empresas bajo la autori
dad directa del Estado, por lo que no es posible identificar la 
función ele las empresas convertidas a compañías por acciones. 

Problemas y dificultades 

Quizá el más grave problema del cual pende la viabilidad ele la 
reforma de las empresas estatales en el mediano plazo es el ele
vado costo económico y social en términos de desocupación 
urbana , el cual no se refleja en la tasa oficial de desempleo. 30 

Según la Oficina Estatal de Estadísticas, a fines de 1997 había 
12 millones de trabajadores clesplazados; 31 se preveía que 5o 6 
millones de ellos encontrarán un nuevo puesto de trabajo y se 
calculaba que alrededor ele 4 o 5 millones ele esos desplazados 
recibían remuneraciones por debajo del mínimo ele subsisten
cia , por lo que eran prácticamente desempleados . 

29. Está presente aquí e l concepto de la Gran China , porque casi 
70% de esas in vers iones se ori g inaron en Taiwan y Maca o. 

30. De 3.8% para 1997 , porque sólo incluye a quienes se han re
g istrado en las oficinas oficiales de desempleo. 

31. Clas ificados así porque siguen teniendo una rel ac ión contrac
tual con sus empleadores , de los que rec iben una fracción del salario 
y al gunas prestaciones , como vivienda. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1990 1994 1996 

Producto bl'llto indu stria l ' 2 392.4 7 690.5 9 959.5 
Estata le s' 5 -1 .60 34.07 28.48 
Co lec ti vas 35. 6 2 40.8 39.39 

De poblados y po b lac iones 10 .20 14 .76 n.d . 
De al deas 10. 01 15 .70 n.d. 
Coin ve rsiones urbana s 0.2 3 0.44 n.d. 
Co in vers ione s rural es 2. 03 2.96 n.d. 

Individuale s 5. 39 11 .5 1 15 .48 
En áreas urba nas 0.45 1.1 3 n.cl. 
En áreas rurales 4.95 10. 38 n.d. 

Otro tipo de propied ad 4.38 13.5 5 16.65 

l . Millones de yuanes a prec ios co rri ente s. 2. Exc lu ye e l va lor de la prod ucc ión de 
las e mpresas orga ni zadas e n co mpañía s por accio nes. 
Fuente: S tat e Sta! istical Bureau of !he Peo ple ' s Repu bl ic of China. China Srar is rica l 
Yea rbook, 1996. 

••••••••••••• ••••••••••••••••• •• 

El cuadro 5 mues tra la di stribuc ión entre empleo rura l y ur
bano y el aporte de los di stintos tipos de empresas a la gene
ración de empleos urbanos; des taca la participación crec iente 
de las empresas privadas y extranje ras en ese renglón , aunque 
insuficiente todavía para resolver e l problema del desempleo 
urbano. 

La crisis de empleo afecta de manera diferente a los di stin 
tos sectores y a las regiones ; la minería y algunas ramas de la 
industri a ligera presentan los más altos ni ve les de redundancia 
del factor trabajo, particularmente la industria texti l, que ha sido 
elegida por Zhu Rongji para su restructuración . Se ca lcul a que 
en los próximos tres años hab rá que encontrar un puesto de tra
bajo para 1.2 millones de trabaj adores textil es , la mayoría mu
jeres. Hasta ahora la reg ión más afec tada es la del Noreste, que 
comprende las provincias de Liaonin g, Jilin y Heilongj iang; la 
primera, por ejempl o, a fi nes de 1997 tenía más de un mill ón de 
desplazados, es to es , 15% de los trabajadores de l sector es tatal 
de la provinc ia . 

e u A D 

e mpresas e stata les e n c hina 

En e l sec tor gubername nta l, la reforma más rec iente al Con
sejo de Es tado signi ficará recortar más de 30 000 plazas en el 
gobie rno central y cuat ro mill ones cuando se co mpl ete su ap li 
cac ión en esca la nacional. Aunque aproxi madas, esas cifras dan 
una idea de la magnitud de l prob lema de desempleo que se ges
ta en Chin a, para e l que habrá que encontrar soluc iones también 
de gran mag nitud. 

Se ti enen grandes esperan zas en la indu stri a priva da, pero la 
soluc ión al problema del desempleo urbano tendrá que venir con 
la transición, en e l medi ano plazo, ya que la industri a es tatal, y 
aú n más la urbana de propiedad co lec ti va , están contribu ye ndo 
menos a la generac ión de empleo . En e l cuadro 6 puede aprec iarse 
e l crec iente aporte del sec to r no estatal, as í como e l desace lera
miento pronunc iado en la creac ión de empleos en 1996 con res
pecto a 1995 , que pers iste en los dos años siguientes. 

Un obstác ulo para la búsqueda de co invers iones y para la 
corporat ivizac ión sobre bases fi rmes es el bajo grado de concen
trac ión industri al de casi todas las industrias en China, resulta
do de la irrac ional estructura de inversiones de l pasado, y que 
se tradujo en una baja utili zación de la capacidad productiva. Así, 
ade más de la redundanc ia de trabaj adores, la refo rma de las 
empresas estata les reve la un exceso de capacidad productiva 
respecto a la demanda en un entorno de economía abie rta en el 
que no es posible continuar operando en condiciones de baj a 
eficienc ia productiva. 

Como ejemplo de lo anterior, cabe mencionar que en 1996 
China fue e l principal productor de acero , con 107.6 millones 
de toneladas, con lo que superó a Japón . Sin embargo, existen 
24 grandes productores y muchos pequeños, pues prác ticamente 
cada provincia de China tiene su propi a industria de l acero , lo 
que revela un grado mu y bajo de concentración industrial, cuya 
superac ión entrañará un cos to económico muy alto . En lo rela
tivo a textiles, para mencionar el caso más extremo de la indus
tri a li gera, a pesar de que en 1997 contribuyó con 45 450 millo
nes de dólares de exportac iones, aprox imadamente 25% de las 
totales de ese año, más de 50% de las empresas tex til eras arro
j an pérd idas, por lo que hab rá que emprender una reducción 
drás ti ca de la capacidad insta lada de esa industria. 

R o 5 

C lll :'\ ,\ ! E ;>. IPI.[O l iW .\ J"'I O' l(l!H\L , I'O it TII'OS UE E~II· L E .-\Il{)){ y T:\ !'. .\ ll E DI-: S E~IJ'I.EU , 1991 - 1996 ( .\111. 1. 0 1'\ ES DE JIF. ItSON AS ) 

••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Tata/na cional 583.6 655. 5 663.7 672.0 679.5 688.5 
Rural 43 1.0 483. 1 487.8 487 .9 488.5 490.4 
Urbano 152.6 172.4 175 .9 184 . 1 190.9 198. 1 
Es tata l' 145. 1 145. 1 143. 1 145. 0 144. 1 142 .6 
No esta ta l' 8.6 11 .2 16.5 23.2 29. 4 32.9 
Tasa o fi c ial de dese mpl eo urbano (%) 2.3 2.3 2 .6 2.8 2.9 3.0 

l . Inclu ye los trabajadore s de las empresas co lec tivas urbanas. 2. Se refi ere a los trabajadore s urbanos qu e laboran en compaiHas por acc iones, coo perati vas y en empresas pri vadas 
y ex tranjeras. 
Fuente: State Stati sti ca l Burea u of ihe People's Rep ublic of China . China Sra risrical Yearbook. 1996. Cifras pa ra 199 1 y ta sas oficia les de dese mpl eo: Business Monitor 
lnternational. Ch in a / 997. Lije ajier Dong: Refo rms Cu ntinu e . An nual Rep ort on Gove rnm ent, Enmomy, th e Bus iness E11vironm enr. Ca pira/ Ma rke rs and ln dust ry , wirh Foreca s t 

rh rough end-/999, Londres, agos to de 1998. p. 64 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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C u1., ,1: <:ENE H .I Ciú .~ llE E.III'LEo POI< TII'OilE E" t'H Es.1s, 1992- 1996 (~IILEs 
ll E 1' 1. I ZAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1992 1993 1994 1995 1996 

Privadas e indi v idua les 780.0 2 780.0 4 420.0 4 880.0 2 840.0 
Extranj e ras 570.0 660.0 1 180.0 1 070.0 270.0 
Es tata les 2 250.0 310.0 2 940.0 470.0 - 160.0 
Colect ivas urba nas - 70.0 - 2 280.0 - 1 080.0 - 1 380.0 - 1 310.0 
Total 3 530.0 1 470.0 7 460.0 5 040.0 1 640.0 

Fuente : Peopte's Daily , de l 28 de mayo de 1998. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por último, siempre existe el riesgo de que la aplicac ión de 
las reformas dé lugar a nuevas formas de irracionalidad, co
mo sucede con la sustituc ión de los an teri ores controles por 
mecanismos insuficientemente desarrollados que ocasionan eva
sión fiscal y apropi ac ión irregular de los ac ti vos de las empre
sas, en lo que podría ll amarse un patrón de privatización de los 
activos y soc iali zación de los pasivos. Lo mi smo podría decirse 
de las políticas de tratamiento preferencial a las 1 000 empresas 
selecc ionadas por el gobierno chino, si los apoyos se traducen 
en ineficiencia operativa o en un costo excesivo para el gobierno . 

CoNCLUSIONES 

Las reformas a la administración y a la estructura de la pro
piedad de las e mpresas estata les han dado lugar a dos 
procesos irreversibles de consec uencias económicas y so

ciales aún imprev istas, pero cuyo efecto inmediato ha sido la pér
dida importante del control del Estado sobre la asignación de los 
recursos en la economía, en particul ar sobre la propiedad de 
los activos fijos y el empleo de los recursos fin ancieros para 
la producc ión y la comerciali zac ión de los bienes industri ales 
y la canali zac ión de los recursos creados por e l sec tor. 

El primero de esos procesos, de alcances soc ioeconóm icos 
imprev isibles, se refiere al creciente desempleo urbano derivado 
de la ap licac ión de las políticas desregulatorias del empl eo . 
Desde el punto de vista de los trabajadores desplazados y des
pedidos por las empresas estatales, el efec to es una disminución 
drásti ca o pérdida total de ingresos, según el caso, y para los des
pedidos, de las prestaciones soc iales que rec ibían. 

El segundo proceso, que atai'íe a la reducción de la gobernabi
lidad en las empresas, se ha traducido en una descapitalización 
acelerada de las mi smas -debido principalmente al aumento 
indiscriminado de salarios y bonos salari ales-, en evas ión fiscal 
y en la apropiac ión indebida o irregu lar de acti vos que formal
mente son del Es tado . Esto último se ha presen tado de varias 
maneras, pero sobre todo mediante la corporati vizac ión de las 
empresas a ritmos y direcc iones que difieren de los aprobados. 

La corporativizac ión re lat ivamente rápida y poco controla
da de las empresas estatal es se ha fac ili tado por e l cambio en la 
percepción del Estado chino respec to a los montos de recursos 
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de inversión que prec isa la industria es tatal para la moderniza
ción tec no lógica de la planta producti va de las empresas poten
cialmente competiti vas. La neces idad crec iente de capita les ha 
conducido a los operado res gubernamentales a olvidar la dec i
sión ini cia l del liderazgo chino: imprimir graduali smo al pro
ceso de corporativizac ión a fin de ev itar que se salga del cauce 
de economía soc iali sta de mercado. 

El manejo discrecional y demas iado liberal de los recursos 
operati vos por parte de los directi vos de las empresas ha entra
ñado la desaparición de los contro les ad ministrativos, dada la 
ausencia de mecani smos adecuados de regu lac ión de la econo
mía necesari os para obli gar a los administradores a actuar con
forme a los intereses de los acc ioni stas , incluido el Estado como 
propietario de activos . 

La c ri s is financiera y económ ica de varias econo mías del 
Sudeste Asiático es un factor adic ional que dificulta el éx ito de 
las reformas , pues ello se ha traducido en la caída inmediata y 
generalizada de la demanda , además de que afecta otros aspec
tos cruciales de estímulo externo de la economía ch ina que hasta 
hace pocos meses parecían garan ti zados: un flujo creciente de 
invers iones extranjeras direc tas, cuya tasa de crecimiento alcan
zó su punto más alto en 1993 , y la captación de tecnologías in
tegradas a esas invers iones. La reces iónj aponesa representa por 
sí so la una disminución de la demanda de productos chinos , que 
no a lcanza a ser compensada por un mercado interno más am
plio, mucho menos ante la presencia de una desocupación cre
ciente (urbana y rural). 

Del sector privado se espera que absorba un número creciente 
de los trabajadores desp lazados por e l sector estatal, pero las 
empresas privadas y extranjeras , aunque más dinámicas, no tie
nen la capac idad para generar e l emp leo que imponen las nece
sidades actuales. Por otra parte, la distribución de los recursos 
financieros no corresponde a esas pri oridades; las empresas 
estata les rec iben aproximadamente 75% de los créditos banca
rios a la industria y alrededor de 60% del déficit público se re
laciona con apoyos a ese tipo de empresas . Otra posible solución 
a las dificultades actuales, que se traslapa con la absorción cre
c iente de trabajadores por los subsec tores de la industria priva
da nacional y extranj era, es la promoción del sector terciario, 
todavía poco desarrollado , en el que podrían generarse empleos 
a un cos to relativamente bajo en términos de capital. 

El tratamien to inadec uado de cualq uiera de estos problemas 
y de otros que surj an en re lac ión con la reforma de las empresas 
estata les, implica el retraso en las demás reformas, por ejemplo 
la bancaria, que no podrá completarse mientras no se reduzca 
significativamente e l monto de deudas incobrables, o la fiscal, 
que ex ige una delimitac ión muy c lara de responsabilidades en
tre e l gobierno y las e mpresas es tatales y entre los diferentes 
nive les de go bierno. Empero, la alternativa a la reforma de las 
empresas estata les sería la pérdida crec iente de competitividad , 
tanto internamente frente a las empresas privadas y de inversión 
ex tranj era , cuyo desarro ll o es irreve rsible en las condiciones 
actuales de apertura, como en el mercado internac ional, con los 
efec tos lóg icos en cuanto a las posibi lidades para toda la eco
nom ía . (i 



China: desarrollo 
frente a desigualdad 

• • • • • • • • • • 

S on pocos quienes dudan del éxito de la reforma china: en me
nos de dos decenios el país ha cuadruplicado el tamaño de 
su economía con un crecimiento cercano a 9% anual , que la 

ubica como la segunda potencia económica mundial -medida 
con base en la paridad de poder adqui sitivo según el Banco Mun
dial-, sólo después de Estados Unidos . La calidad de vida de los 
habitantes ha mejorado de manera notab le; así lo demuestran los 
avances en el ingreso per cápita, la infraestructura y la educac ión 
(el analfabetismo entre los adultos cayó de 31 % en 1978 a 19% 
en 1995). Sin embargo, persisten problemas como la creciente 
desigualdad entre los grupos sociales , la cual ha abierto una pro
funda brecha en la soc iedad china, que la considera como una de 
sus principales dificultades. 1 De no resolverse, la estab ilidad del 
país podría verse amenazada, pues un pueb lo acostumbrado a la 
igualdad económica durante largos períodos difícilmente tolerará 
esas discrepancias, como ocurre en otras partes del mundo. 

Antes de la reforma, China era un país por demás igualitario . 
En 1978, por ejemplo , el índice de Gini según el Banco Mun
dial era 16, coeficiente reducido que obedecía a que ante la ausen
cia de economía privada, los ingresos de los habitan tes só lo pro
cedían de los salarios, entre los cuales no había mucha diferenc ia. 
Sin embargo, cuando se 1 iberó el mercado con la reforma de fina
les de los años setenta, surgieron la economía priva da y una se
gunda profes ión para muchos trabaj adores (c iertos grupos se 
enriquecieron y se dividió la sociedad en estratos). En la actuali 
dad, según un informe reciente del Banco Mundial , China es uno 
de los países más desiguales de l mundo , con un coefic iente de 

l. Según e l es tudi o realizado por la Acade mi a China de Cienc ias 
Soc iales sobre la opini ó n de los c iudadanos en re lac ió n con la situ a
c ión social de 1997- 1998,90% de los e ntrev istados piensa qu e la des
iguald ad de la riqu eza es un probl e ma " mu y important e" (55.3 %) o 

Gini superior a 4 1 y por del ante de la Indi a (véase e l cuadro 1 ). 
Otra forma de medir la des igualdad es mediante la proporción 
del ingreso en cada fracc ión ele la población: 10% de los más ricos 
de Chin a posee 30.9% de la riqueza, mien tras que e l 10% más 
pobre ape nas ti ene 2.2% . Estudios rea li zados por académicos 
chinos muestran un panorama inc lu so peor que e l puesto de 
mani fies to por el Banco Mundial (véanse los cuad ros 1 y 3). 

E l problema de la desigua ldad presenta cuatro ángulos : la 
desigualdad entre e l campo y la ciudad, entre las familias urba
nas, entre las familias rura les y entre las regiones . 

D F~ Il ; l \LIJ .\Il 1-:\1 RE 1-.1 . ( ' .-\\ 11'0 ' L\ (_' Jl"IJ.-\ D 

En China siempre ha ex istido un control estricto de la emi
gración interna, en particular antes de los años oc henta . Era 
casi impos ible cambi ar ele lugar de res idencia, sobre todo 

del campo a la ciudad. Esa política tenía un trasfondo político y 
económ ico: China quería moderni zarse ele la manera más rápida 
pos ibl e y para conseguirl o ap li có durante casi 30 años una estra
teg ia para favorecer a la indu stri a, sobre todo la pesada, convir
ti endo as í a la agri cultura en proveedor de materi as primas y ele 
capital 2 

"bastante impo rtante" (35.6%) y lo sitúan e n e l tercer lugar de las 15 
d ific ult ades más preoc upan tes de la Chin a de hoy, precedida só lo por 
la corrupc ión (98 %) y la in flaci ó n (95 .7%). 

2 . Med iante e l "fe nó me no de las tijeras", e l Es tado ob tu vo 340 000 
millones de yuanes de los ca mpesinos durante 1952- 1978; e l fenóme no 

* Direcrora de Estudios Chinos de//n stiruto Colllplutense de Esllt 
dios lntemacionales, Universidad Colllplutense de Madrid, Esp{//ia 
<icei @ icei.ucn1. es> . 
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D i sTH I IILT I Ó:-1 DEL I l't: I<Eso E:-; C 11 I :-; .1 1' u b n i A 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 
Coeficiente de Gini 10 % inferior 20 % inferior 2° quintil 3° quintil 4° quintil 20% superior 10 % superior 

China 
India 

4 1.5 
33.8 

2.2 
3.7 

5.5 
8.5 

l. Las cifras de China corresponden a 1995 y las de la India a 1992. 
Fuente: Banco Mundial , f11jnrm e sobre el desarro llo 1111/lldial /997 , p. 246 . 

9.8 
12-.1 

. 14.9 
15.8 

22.3 
21.1 

47.5 
42 .6 

30 .9 
28 .4 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Para evitar la emigración rural se pusieron en práctica varias 
medidas. Lo que pretendía el gobierno era favorecer una acu
mulación máxima de capital para desarrollar la industria, por lo 
que era preciso controlar el crecimiento de la población urbac 
na . Empero, ello propició una profunda divi sión entre el cam
po y la ciudad y una economía sesgada y dual. En 1954 el ingreso 
per cápita de lbs habitantes rurales y de los urbanos ascendía a 
73 y 235 yuanes ,3 respectivamente, esto es, una diferencia de 
162 yuanes que para 1978 había a~cendido a 182.4 yuanes . 

La desi gualdad entre el campo y la ciudad se atemperó a me
diados de los ochenta (véase el cuadro 2) debido al establecimien
to del sistema de responsabilidades en el campo, lo cual elevó 
considerablemente la productividad agrícola; la decisión de que 
los campesinos pudieran realizar otras actividades no agrícolas 
y vender sus excedentes en el mercado libre, y la magnitud de 
la reforma en el campo, en esos momentos mucho más amplia 
que en las ciudades (véase el cuadro 2). 

Sin embargo, la situación empeoró a partir de 1988 y labre
cha del ingreso per cápita en términos absolutos y relativos se 
amplió de manera importante. Mientras que en 1983 el ingre
so rural representaba 58 % del urbano, a partir de 19931a rela
ción se ubicó en cerca de 40%. Se prevé que esta tendencia no 
sufra cambios radicales en el corto plazo. La razón fundamental 
de ese comportamiento reside en que los ingresos de las fami
lias urbanas han crecido más rápidamente que los de la pobla
ción rural ; estos últimos se estancaron e incluso decrecieron 
en 1989 . Los factores que en cierto momento estimularon el 
crecimiento agrícola , como el precio y los abonos, han deja
do de funcionar. 

Otro indicador significativo de la desigualdad es el consumo . 
En 1996 los habitantes urbanos dedicaron 89 .5% de sus ingre
sos al consumo, en tanto que los campesinos lo hicieron con al
rededor de 60%. Además, la proporción de la cesta de compra 
(canasta básica) en el consumo de los residentes urbanos se ubica 
en 48.6% de su gasto total, mientras que los rurales destinaron 
56 .3 por c i ento. -~ 

sigue exi s ti e ndo, con pérdidas de un os 1 O 000 millones de yuanes al 
año para e l ca mpes inado. Zhu y Feng , In vestigación sobre el proble
ma de la industrialización rural, Editori al de Agricultura , Pekín, 1995 , 
p. 105. 

3. !bid. , p. 95 

4. Statistical Survev o_[ China , 1997. 

La población urbana dedicó más ingresos al ocio, la educa
ción y la salud, entre otros aspectos. 

Del total de ahorros de particulares en los bancos en 1996, 
los habitantes urbanos -poco menos de 30% de la población 
china-poseían 80.1 %. El nivel de ahorro de los campesinos se 
vincula a sus ingresos , aunque de 1978 a 1996 nunca llegaron a 
superar 35 % del ahorro privado. 5 

D ES IGUA LDAD URB AN A 

A partir de los años noventa los ingresos de ciertos estratos 
urbanos han caído de tal manera que no alcanzan a cubrir 
las necesidades básicas. La pobreza en las zonas urbanas 

es un fenómeno reciente, ya que sus habitantes solían tener in
gresos estables, aunque modestos. Sin embargo, a raíz de las 
reformas en la·s empresas estatales, muchos trabajadores han 
visto reducidos sus salarios, otros han perdido su trabajo y otros 
más no han podido cobrar debido a la mala gestión de las em
presas. Se calcula que a fines de 1997 había 34 millones de re
sidentes urbanos pobres , 9.2% de la población urbana, la mayoría 

· empleados y jubilados de empresas deficitarias,6 desempleados, 
minusválidos, etcétera. 

Los ingresos de las familias pobres están muy por debajo del 
promedio urbano; por ejemplo, en 1996 el ingreso per cápita de 
estas familias era de 1 321 yuanes , lo cual equivalía a 30% del 
promedio obtenido en el ámbito urbano ; el consumo promedio 
fue de 1 591 yuanes, es decir, había un déficit de 248 yuanes. En 
el futuro crecerá el número de familias pobres , ya que se prevé 
que la tasa de desempleo siga en aumento. 

En China también ha surgido una nueva clase rica. Se trata 
de cinco millones de familias, alrededor de 3% de la población, 
con ingresos superiores a 50 000 yuanes al año y con 40% del 
ahorro privado. La mayoría de estos dakuan (millonarios) son 
empresarios, ejecutivos que trabajan en las empresas extranje
ras, artistas y especuladores de bolsa y del sector inmobiliario , 

5. !bid. 
6. A diferencia de lo qu e ocurre en muchos paíse s del mund o, las 

pe ns iones y los gastos médicos corren a cargo ele la empresa, lo c ua l 
ha creado muchos problemas fin anci eros a éstas . En lo s últimos años 
se ha intentado crear un fondo públi co para gestionar la seguridad 
social. 
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entre otros . La diferencia salari al ent re sec tores es cada vez ma
yor ; po r ejemplo. en 1996 los tres sec tores con e l salario anual 
más alto fueron sumin istro de luz, ca rbón y agua (8 816 yuanes), 
finanzas y seguros (8 406 yuanes) y bi enes inmuebles (8 337 
yuanes). Los más bajos fueron e l ag ríco la ( 4 050 yuanes) ,7 el de 
comercio y hote lería (4 66 1 yuanes) y e l ma nu fac turero (5 642 
yuanes). 8 La remunerac ión del sec tor con el sa lari o medio más 
baj o equ iva lía a só lo 45.9 % del que reg istraba e l más alto ; los 
tres sec tores con los salarios menores emplean a 52 .2% del to
tal de trabajadores del país, 12.4 veces más que los otros tres sec
tores.9 

El creciente número de pobres y ricos en las ci udades y la 
diferencia de salari os han empeorado drásticamente el coeficien
te de Gini en las c iudades chi nas: mientras que en 1978 todav ía 
era de 16, en 1990 subió hasta 23 y en 1994 a 37 .10 Del mismo 
modo, la di stribución de la renta entre las fa mili as urbanas es muy 
poco equitati va, aunque mejor que la del país en general. En 1994 
por ejemplo, 20% de las familias urbanas más pobres poseía algo 
más de 6% de la ri queza total de todas las fa mili as urbanas, mien
tras que 20% de las fa mili as más pobres de l país poseía menos 
de 4 .3% de la renta nacional (véase e l cuadro 3). 

El agravamiento de la pobreza urbana obedece a la pérdida 
de empleo de mill ones de trabajado res, en su mayoría de las 
emp resas es tata les en proceso de reconversión . A esos deso
cupados se les de nomin a xia ga ng zhigong, " trabaj adores que 
han bajado de sus puestos", pero que aún mantienen ciertos vín
culos con sus empresas, co mo e l cobro de subsidios y o tros 
gas tos. De 1995 a 1997 un os 11.5 millones de trabaj adores , de 
los cuales 68.4% provenía de empresas es tatales , abandona
ron sus trabaj os y só lo han pod ido colocarse menos de la mi 
tad. ' ' Los x iagang zhigong jun to con los más de cinco millones 
de desempleados fo rman e l grueso del grupo de pobres de la 
ciudad. 

D ESIGUALDAD IWRAL 

La pobreza es e l problema principal en el campo chino: más 
de 50 millones de campesinos han sido declarados por el go
bierno como "pobres absolutos" , es decir, que con lo que ga

nan apenas pueden sobrev ivir. La mayoría de estos pobres vive 
en regiones remotas en un entorno natural muy adverso y regis
tran altos índices de analfabetismo y de enfermedades crónicas. 

7. Se refiere a l salari o de los e mp leados de es te sec tor y no a las 
ganancias de los ca mpes inos, ya que los in gresos de és tos consis ten 
de dos partes : una e n especie y o tra en monedas; es ta última prov ie ne 
principalme nte de la ve nta de sus productos y de las re tri buciones por 
los trabajos rea li zados . 

8. A Sta! istical Surveyof China, 1997 , p. 32 . 
9. !bid., p. 28 . 
1 O. Lu , Welfare Changes in China Du ring the Economic Reforms , 

UNU/WIDER, F inl and, 1996, p. 38 , y Li , Social Stra tif ication in the 
Market Transition in China , Ed itori al Liaon ing, 1995 , p. 336. 

11. Shi shi zili ao sho uce , 2- 1998 , p. 24 . 
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Rura l (1) Urba no (2) Diferenci a (2-1) 

1978 133.6 3 16 .0 182 .4 
1980 191.3 439.4 248. 1 
1985 397 .6 685 .3 287.7 
1986 423 .8 827.9 404 .1 
1987 462 .6 91 6.0 453.4 
1988 544 .9 1 11 9.4 574. 5 
1989 60 1. 5 1 260.7 659. 2 
1990 686 .3 1 387.3 70 1.0 
199 1 708 .6 1 544 .3 835 .7 
1992 784 .0 1 826 .1 1 042. 1 
1993 92 1.6 2 336 .5 1 4 14.9 
1994 1 221.0 3 179 .2 1 958.2 
1995 1 577.7 3 892.9 2 3 15.2 
1996 1 926.0 4 377.2 2 45 1. 2 
1997 2 090.0 5 160.0 3 070.0 

l . Las cifras son a prec ios corri entes . 
Fuente: A Statistica l Survey of China, / 997, p. 7 y Dia rio de Pekín , 2 1 de 
marzo de 1998 . 

• •••• •• ••• •••• • •••••• • •••••••••• 

Según fuentes ofi c iales, en 1978 había 250 millones de po
bres en el campo chino y 20 años después sólo queda la quinta 
parte, y su incidencia en la población rural ha caído de más de 
30 a 6.7 por ciento . El gobierno se planteaba eliminar la pobre
za antes de terminar el año 2000, aunque ello entrañaría sacar 
de esa situación a más de 15 mi llones al año (en los últimos diez 
años el número de personas que han salido de la pobreza es de 6 
a 8 millones al año) . Además, muchos de los que han salido de 
la pobreza han vuelto a su situación original; el índice de rein 
cidencia es de 15 a 20 por ciento. Es profunda la diferencia de 
cantidad de pobres y nivel entre una zona y otra: el coeficiente 
de Gin i en el campo es más alto que en las ciudades; en 19941as 
zonas rurales tenían un coeficiente de 4 1. 1, cuatro puntos más 
que en las ciudades y casi el doble de su ni vel de 1982 (22). Hay 
también gran desigualdad en la di stribución del ingreso entre la 
población rural (véase el cuadro 3); en 1994 , 40% de los cam-
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Urba na/ Rura l/ Familias 

urbana tota l rura l tota l en gen era l 

20% in fe ri or 6 .04 4.59 4 .27 
Segundo quinti l 11 . 16 9.79 9. 12 
Tercer quint il 15.77 15.0 1 14.35 
Cuarto quintil 22 .57 2 1. 82 22. 13 
20% superior 44.46 48 .79 50. 14 

l . La muestra se basa en un es tudio de 1994 sobre 3 200 famil ias c hinas. 
Fuen te: Centro de In vestigac ión Soc ia l de la Unive rsidad del Pueblo de 
China, 1995, pp. 337-339 . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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pes inos más pobres del país só lo tenía 14.38 % de los ingresos 
total es de los habitantes rurales, mi entras que 20% de los más 
ri cos poseía 48.79 por ciento. 

0ESIC.UALBAU REGIONAL 

La desigualdad reg ional es, quizájunto con la diferencia ur
bano-rural , la que ha determinado el ni vel del coeficiente 
de Gini y la mala di st ribución del ingreso entre la pobl ac ión 

general. 
China se d i vide en tres reg iones según su grado de desa rro

ll o. La Es te, co mpues ta por las nueve prov in cias cos teras más 
las tres ciudades que están bajo el mand ato direc to del go bierno 
central (Pekín, Shanghai y Tianjin ), es la más desarrollada y 
con el nive l de vida más alto de l país. La Oeste , con sus nueve 
provinc ias, es la reg ión más pobre, la más grande geog ráfi
camente y co n la menor densidad el e pob lac ión. Por último, en 
la reg ión Centra l se encuentran las se is provin cias centrales, 
las dos prov inc ias norteñas ele Man churi a y Mo ngo li a Inte
rior. 12 

Siempre ha hab ido diferencias cons iderab les de desarroll o 
entre las tres reg iones. Debido a su ventajosa situación geográfi
ca, la zona cos tera es la más avanzada, mientras que la Oeste por 
su difíc il acceso es la más atrasada. Luego ele que los comuni s
tas ganaron el poder se lograron reducciones en los desequilibri os 
medi ante la construcc ión de fábricas, esc uelas y hosp itales en 
e l interi or del país, pero a partir de los setenta las di sparidades 
se profundi za ron. 

En 1978 las reg iones Oes te y Central prod ucían un a terce ra 
y una séptima parte de l PIB , respec ti vamente. aunque en 1996 
ambas cifras cayeron debido a que la zona Este reg istró una tasa 
de crec imiento de 10.9% de 1979 a 1995, casi dos puntos más 
que las otras dos áreas 13 (véase la gráfica). Tamb ién son mar
cadas las diferencias en el PIB per cápita : en 1996 la reg ión Este 
reg istraba uno de 7 952 yuanes, 1. 8 y 2.3 veces mayor que las 
otras dos zonas. 

Las provincias y ciudades cos teras no só lo ti enen el más alto 
nivel de ingresos, sino que éste no deja de crece r. Wei y Liu es
tudiaron los ingresos de las fami li as chinas por provincia durante 
1985- 1995 y los compararon con el promedio del país. Encon
traron que los ingresos de las fami li as el e las prov in cias pobres 
empeoraron , mientras que los ele las ri cas mejoraron. Por ejem
pl o, en 1985 los ingresos de una fam ili a de Sichuan , situada en 
la reg ión Oeste, equi va lían a 78.8 % del promedio del país y en 
1995 representaban 73.5 %. La mi sma suerte corri eron Yunnan , 
Xinji ang o Qinhai, entre ot ras. Por su parte, las provincias del 

12. Para conocer la di stribución de las prov incias y ciudades en 
estas tres zonas. véase Ch ina Statist icall'ea rbook o Shi n y H isae. ·'The 
Maj ar lss ues of the Region al Developmenl Strateg ies in Chin a''. 
Joumal of De l'elop111 ent As istance. vo l. 3. nüm . 2, marzo de 1998 . 

13. Wei Y Liu , El desarrollo reg ional de Cl1ina. Crec i111ien to eco
nólllico, ca111bios del siste111a ." dij'erencias reg ionales. Editori al Ad
mini stración Económi ca, Beijing. 1997. p. 95 . 
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Este 
53% 

Este 
58% 

1978 

1996 

Fuente: 1978: Chi11a Statis tical l'eurbuok ; 1996: A Statistica/ Survev of 
China. / 997 y Shishi ú liao shouce. 1- 1998, p. 3 1. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Este , excepto Liaoning, forta lec ieron sus posiciones; por ejem
plo, en 1985 las fam ili as de Zhejiang tu vieron ingresos 1.3 ve
ces mayores que el promedio de l país y en 1995 la cifra se ele
vó a 1.6. 14 

El ingreso de las fami li as rurales también regist ra diferencias 
de zona a zona. En la reg ión Oeste se concentra más de la mitad 
el e la poblac ión en situac ión el e "pobreza absoluta", pero tam-

14. /bid. , pp . 71-73 . 
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bién se encue ntran ocho de las diez prov incias con mayores in
gresos ru rales en 1997. Los ingresos rurales de 10% de las pro
vincias más pobres apenas equivalían a 40.45 % de los ingresos 
rurales de 10% de las prov incias más ricas y diez años más tar
de sólo represen taban 30. 1 por cien to." 

Los ingresos el e las fa mili as urbanas en la zona cos tera son 
mucho más altos que los de l resto de las prov incias; por ejem
pl o, Shanghai (7 72 1 yuanes), Guangcl ong (7 488 yuanes) y 
Pekín (6 886 yuanes), fueron las tres zonas co n mayor ingre
so urbano en 1996; las de menores ingresos fuero n Mongo li a 
Interior (3 102 yuanes) , Gansu (3 108 yuanes) y Ningx ia (3 276 
yuanes) .16 

CoNCLUSióN 

La des igualdad del ingreso en China obedece bás icamente a 
dos fac tores: la di sparidad entre el campo y la ciudad y las 
di fe rencias region ales. Resolver el problema implica inci

dir en ambos factores. En primer lugar, es preciso fo mentar las 
ac ti vidades no ag rícolas en el campo, pues de hecho la parte 
proveni ente de los sa lari os en los in gresos ele los campes inos 
es la que ha determi nado la di fe rencia regional. 17 En segundo, 
es necesari o pro mover la inversión en las regiones del interi or 
del país. Si bien el gobi erno ha insist ido en ell o, los resultados 
no han sido los previs tos. Por ejemplo, ele 198 1 a 1995 las inver
siones es tata les en la parte es te-cos tera del país se elevaron de 
45.9 a 54.3 por ciento. Lo anteri or se ha intentado correg ir por 
medi o del Noveno Pl an Quinquenal ( 1996-2000), aunque sus 
efec tos aún es tán por verse. 

La di stribución del ingreso es un probl ema candente en la 
Chin a actu al. La opinión pública mani fies ta su rechazo y preo
cupac ión sobre ese fe nómeno y los métodos para enriquecer
se, pues mucha gente aprovecha sus co ntactos para obtener 
mayores benefi cios; ell o ha dado lugar a la proli fe rac ión de 
actos de corrupción en los últimos años: se calcul a que una ter
cera parte de los ingresos de los habitantes urbanos son clan
des tinos. 

El profesor Tocla ro en su lib ro Economía pa ra un mundo en 
desarrollo dice: "El desarro llo económico no puede medirse sólo 
en términos del ni ve l y el crecimi ento de l ingreso [ ... ];tambi én 
debemos examinar cómo se di stribuye ese ingreso entre los ha
bi tantes, es dec ir, debemos determinar quiénes se benefician con 
el desarroll o". 

La reforma tiene por objeto mejorar el ni vel de vida del pue
bl o chino, pero su pues ta en marcha ha dejado al margen ele los 
beneficios a una proporción muy im portante de la poblac ión. Si 
la situac ión empeora aún más, la es tabilidad mi sma del país se 
verá severamente cues ti onada. C9 

15. El libro verde: el informe sobre el desa rrollo económico /'LI

ra / de China en 1996 y el análisis sobre la tendencia del desa rrollo 
de /997, p. 15 1. 

16. Shishi zi!iao shouce , 1- 1998, pp. 30-3 1. 
17. El libro verde ... , op.cit., pp. 154- 156. 
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El mercado laboral en China: 
situación actual y perspectivas 

JUAN GONZÁLEZ GARCÍA 

• • • • • • • • • • LIU XUE DONG• . 

D UI·ante los 17 años de aplicac ión de la reforma económica 
y la apertura comercial ( 1979- 1995), la economia china ge
neró 220 millones de nuevos puestos de trabajo , esto es , 

14.7 millones en promedio anual, cantidad no igualada por país 
alguno del mundo. Ello ha abatido e l desempleo potencial de
rivado del aumento de la productividad del trabajo en el campo 
y de la incorporación a la PEA de la nueva fuerza de trabajo . Otro 
fruto de la reforma es el notab le crec im iento de l PIB (9.1 %), 
aunque és te no ha logrado satisfacer del todo la demanda de tra
bajo. Ello se debe principalmente a que la población ele China 
es la más grande del mundo ( 1 238 mill ones en 1997) , en su 
mayoría en edad acti va . De hecho , la tasa ele desempleo abie rto 
general se ha incrementado desde 1978: llegó a alrededor de 3. 1% 
en 1997. 1 

Así, la pres ión para crear nuevos puestos de trabajo para la 
población más numerosa del mundo (su tasa de crec imiento con
trolada en los últimos cinco años fue de cerca ele l %) constitu
ye el gran reto de l futuro inmedi ato (véase el cuadro 1 ). 

l. Antes de 1978 se ap li có una polític a de pleno empleo -con un a 
tasa cero de desempleo abierto- cuyo resultado fue negati vo . Por ell o, 
a partir de la reform a económ ica, se reconoció de manera paul atin a 
la ex istencia del desempleo abi erto. Es tadísti cas no ofic ia les ubi can 
la tasa de dese mpleo e ntre 1 O y 12 po r c ie nto, ya que las c ifras ofic ia
les no considera n los s igui entes tipos de dese mpleados: a] los ca m
pes inos es tabl eci dos e n las zonas urbanas , pe ro que es tán desoc upa
dos; b) los campes inos qu e viven en e l campo y no ti e nen ingreso ni 
de l sector agrícola ni de otras ocupac io nes, y c]los trabajadores que, 
au nque todav ía pertenecen a las empresas es tatales, ya no es tán inc lui 
dos en la pl antilla y rec ibe n un ingreso mínimo de sub siste nc ia . C he n 
Dong Qi, " Las dificultades de l empl eo y las alte rnati vas es tratég icas 
en los futuros 15 año s e n C hin a". In vestigación Económica, Pekín, 
e nero de 1995. 

En este artículo se aborda esa problemáti ca vis a vis los efectos 
perniciosos de la cri sis as iáti ca en la producción y e l intercam 
bio ex terno de China. Es decir, se anali za el mercado labora l 
(oferta y demanda del trabajo) durante e l período de es tudio y 
se ex trapo la la problemática hacia el futuro. 

Un factor que afectará al mercado labo ral es avance tecno
lógico, que hace de las ac tividades económicas cada vez más 
intensivas en capital y tecnología, lo que provoca un desplaza
miento natural de mano de obra por maquinaria y equipo . Ade
más, la cri sis financiera de sus vecinos frena el crecimiento chino 
(7 % versus 8% proyectado en 1998) y repercute en la genera
ción de empleos. 

Por lo menos tres factores incrementan e l número de traba
jadores: e l aumento natural de la fuerza de trabajo debido a la 
dinámica demográfica; e l crec iente número de campes inos "ex
pulsados"2 de las ac ti vidades agrícolas por el mejoramiento de 
la productividad de l trabajo , y los desempleados potenciales 
producto ele la reforma ele las empresas es tatales. Estos facto
res, en conjunto, complicarán encontrar un equilibrio en el mer
cado laboral y representan la nueva rea lidad del soc iali smo de 
mercado, donde e l pleno empleo será una anécdota del pasado 
rec iente ( 1949- 1978). 

2. Todos los campesinos tienen acceso y derec ho a contratar la tierra 
co lec ti va para trabajar la. S in embargo, algunos pre fi e re n dej ar de la
borar e n ac ti vidades agríco las y dedi carse a otros sectores para busc ar 
mejor in greso y ni ve l de vida tanto de ntro co mo fuera de su loca lidad. 
Por eso, la ex pul sió n ele los trabaj ado res de la produ cc ión ag ríco la no 
es ob li ga tori a para los mi smos ca mpes in os . 

* Profesores de la Unive rsidad de Colima v de la Unive rsidad de 
Pekín, respectivamente. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desempleo en la población jove n 

Desempleo Panicipac ió11 Tasa d e 
Año total Ntímero e11 el desempleo desem pleo 

1990 383.2 3 12.7 8 1.6 2.5 
1991 352.2 288 .4 8 1.9 2. 3 
1992 363.9 299.8 83.2 2.3 
1993 420. 1 33 1.9 79.0 2.6 
1994 476.4 30 1.0 63.2 2.8 
1995 519.6 3 10.2 59.7 2.9 
1996 547.4 335.4 6 1.2 3.0 

Fuente : Chilla Sta tist ical Yearbook , 1996. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PoLÍTICA r>E E~II'LEO EN EL PEidouo 1979- 1995 

A fines de los setenta, China emprendió una serie de reformas 
económicas para impul sar su crecimiento económi co con 
base en un modelo de desarrollo orientado al ex terior. En

tre los logros más sobresalientes destaca la e levada tasa de cre
ci miento del PNB , que de 1978 a 1996 promedió 9.5% anual , y 
el dinamismo del comercio: en 1978 éste representaba 9.8% del 
PNB, en 1995 ascendió a 43.2% y en 1996 fue de40.2 por ciento. 

De 1979 a 1995 la tasa de crecimiento del empleo registró un 
avance sin precedente : se crearon 220 millones de nuevos em
pleos, cifra superior en 20 millones a la registrada de 1989 a 1978, 
período en que se ap licó el modelo tradicional del sistema so
cialista. En el maoísmo se crearon al año 8 millones de nuevos 
puestos, en tanto que de 1979 a 1998 la cifra fue de 14.7 millo
nes (véase el cuadro 2). 

Sin embargo la creación de nuevos puestos de trabajo fue 
insuficiente para abso rber una parte de la nueva población en 
edad de trabajar, así como a los desempleados ocultos en el cam
po, por lo cual no se ha logrado un equilibrio sati sfactorio entre 
la oferta y la demanda labora l. En 1996 la PEA de Ch ina ascen
dió a 620 millones de personas: 150 millones de las empresas 
estatales y 450 millones de campesinos. De es tos últimos, los 
trabajadores en las empresas rurales alcanzaron la cifra hi stó
ri ca de 123.5 millones y el resto se concentraba en la producc ión 
agríco la , aunque una tercera parte (alrededor de 100 millones) 
es taba desempleada. Así, a pesar de las tasas de crecimi ento 
sostenido del producto y del comercio exteri or, el número de 
desocupados sigue en ascenso. La opción ha sido imprimir un 
mayor dinamismo al desarrollo de las empresas rurales yace
lerar el proceso de urban izac ión. 

Empresas rurales y cr·eación de empleo 

Con la reforma económica las circunstancias socioeconómicas, 
tanto dentro como fuera del sector agrícola, regi straron cambios 
importantes que han favorec ido el crecimiento de las empresas 

el 111ercado laboral en ch ina 

rurales . Destacan en particu lar ell i bre m o vi miento de campesinos 
entre los sec tores económicos. el aumento de la productividad 
agríco la y la acumulación paulatina de los excedentes genera
dos por las fami li as campes inas. todo ello producto de l sistema 
de responsabi lidad en la producción agrícola. En un entorno es
tabl e y un mercado con poca competencia, la ambic ión empre
sa ri al y la in iciati va de los campes inos propiciaron la combina
ción de es tos factores product ivos y por ende el auge de las em
presas rural es . El número de empl eados en és tas pasó de 22 mi
llones en 1978 a 123 .S mi !I ones en 1995, es to es, una tasa de cre
cimi ento promed io de 10.7% por aiio (véase el cuadro 3). 

En 1995 operaban en la zona rural 25 millones de empresas 
que emp learon a 123.5 millones ele trabajadores de l campo en 
act ividades no agríco las . como la manufactura, la construcción, 
el transporte, el comerc io y los res taurantes . 

El va lor ele la producci ón ele esos sec tores ascendió a 667 000 
millones ele dó lares estadou nidenses a un tipo de cambio de 8.3 
yuanes por dó lar, mon to equi va lente a 73. 1% del va lor total de 
las ramas ag rícola, ganadera, manufactura, construcción, trans
porte, co mercio, etcétera. Entre las activ idades que rea lizan las 
empresas rurales, destaca la industria manufacturera, que repre
sentó una tercera parte de la prod ucción nacional de esa rama. 

Al principi o la producc ión de las empresas rurales se desti
naba en su mayor parte al mercado interno, sobre todo el rural; 
hoy día con el avance de la apertura co mercial ya se distribuye 
en e l ex teri or. En 1995 las exportac iones de esas unidades as
cendieron a 440 000 millones de yuanes : 7.9% del total de su 
producc ión y 35.8% del total de las ventas ex ternas del país. 

DesaJTollo urbano y ampliación del empleo urbano 

El proceso de la reforma económi ca ha cambiado de manera sig
nificativa la estructura de la poblac ión tanto urbana como rural. 
De 1980 a 1992 la primera aumentó su participación en lapo
blación total de 19.4 a 27.6 por ciento. En términos absolutos, 
el aumento fue de cas i 200 mi ll ones : pasó de 165 mill ones en 
1980 a 353 mill ones en 1992 debido a la creciente urbani zac ión 
propiciada por el arranque de la reforma económica. 

La crec iente urbanizac ión se refleja en el aumento del número 
de ci udades, el cual se elevó de 220 en 1980 a 4 79 en 199 1: las 
peq ueñas contribuye ron co n 74.1 %, las medianas con 19.7% y 
las grandes con 6.2% (véase el cuadro 4). 

La ace lerada urbanización obedeció de manera destacada al 
reforzamiento de la industria li zac ión y al notab le crec imiento 
de la economía eh i na. El fe nómeno se acentuó a partir de 1984, 
cuando comenzó la reforma en las ciudades y en las empresas 
urbanas y estatales 3 Ello dio lugar a dos cambios importantes 
en el modelo de industriali zac ión y en el desarro ll o de las uni 
dades estatales: por una lado, se es tabl ec ieron nuevas empre
sas en las zo nas urbanas con producción dest in ada al co nsu-

3. La reforma económica china dio ini cio en el sec tor agríco la y 
en el campo afines de 1978. Logrado el éx ito, se extendió a otros sec
tores económicos y a las zonas urbanas. 
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e u A o R o 2 m o generalizado y, por el otro se res truc tu
raron y reorientaron las empresas es tatales 
-sobre todo las que solían fabricar pro
ductos para la defensa nacional y bienes de 
capital- hacia la fabricación de artículos 
de consumo general. El crecimiento de esas 
entidades ha entrañado construir infraes
tructura para suministro de agua potable , 
luz y drenaje, con lo que se han desarrollado 
los sectores de servicios. Asimismo, las Jo
calidades donde se han es tablecido esas 
empresas se han convertido en polos de 
atracción de los habitantes urbanos , logran
do transformarlas en áreas urbanas y au
mentar el tamaño de las ciudades. 

C lll ~,\: S ITL".I C IÓ N I>EI. E ,\II'I.EO, 1952-1995 (UECE ~,\S IJE ~IILES IJE I'EI<SON ,I S) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Población Empleo Población Empleo 

total total B/A total total B/A 
(%) A ño (A) (B) (%) Año (A) (B) 

Junto con la reforma económi ca en los 
sectores agrícola e industrial , se apli có un a 
política de puertas abiertas que condujo a 
la economía a la apertura gradual ele diver
sas zonas económicas espec iales a las inver
siones extranjeras directas (lEO) y al inter
cambio comercial con el resto del mundo. 
Destacan las siguientes medidas: 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196 1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 
1973 

57 428 
58 796 
60 266 
61 465 
62 828 
64 653 
65 994 
67 207 
66 207 
65 859 
67 295 
69 172 
70 499 
72 538 
74 542 
76 368 
78 534 
80 67 1 
82 992 
85 229 
87 177 
89 2 11 

20 729 
2 1 364 
2 1 832 
22 328 
23 o 18 
23 771 
26 600 
26 173 
58 880 
25 590 
25 910 
26 640 
27 736 
28 670 
29 805 
30 8 14 
3 1 91 S 
33 225 
34 432 
35 620 
25 RS4 
35 652 

36. 1 1974 
36.3 1975 
36.2 1976 
36.3 1977 
36 .6 1978 
36.8 1979 
40.3 1980 
38.9 198 1 
39.0 1982 
38.9 1983 
38.5 1984 
38.5 1985 
39.3 1986 
39.5 1987 
40.0 1988 
40.3 1989 
41.0 1990 
4 1 ' 1 1991 
4 1.5 1992 
41.8 1993 
41 1 1994 
4 1.1 1995 

90 859 36 652 41 . 1 
92 420 37 369 41.1 
93 717 38 168 41.3 
94 974 38 834 41.1 
96 259 39 377 41.5 
97 542 39 856 41.4 
98 705 40 581 41.6 
98 796 42 36 1 42.9 

100 260 42 364 43.7 
101 460 42 832 44.5 
104 350 42 328 45 .0 
1 os 850 48 197 46.1 
107 500 49 875 47.1 
109 300 S 1 282 47.7 
111 020 52 783 48.2 
11 2 700 54 334 48.9 
114 330 55 339 49.0 
11 S 820 56 740 49 .6 
117 170 58 360 50.3 
11 8 S 10 59 432 50.7 
120 540 60 220 50.8 
12 1 830 61 470 S 1. 2 

i) El establecimiento de 1980a 1984cle 
cinco zonas económicas especiales en el 
sureste ele China, reg ión cercana a Hon g 
Kong, Macao y Taiwan. 4 

Fuente: Stare Sraristics Bureau , 1993 y 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ii) La apertura ele 14 ciudades cos teras a partir ele 1984 para 
atraer inversiones extranjeras y fac ilitar el intercambio comer
cial con el resto del munclo. 5 

En 1985 comenzó la construcción y e l desarrollo ele las zo
nas económicas abiertas: los deltas ele río Yangzi Jiang y del Zhu 
Jiang ; la reg ión sureña ele Fujian; las penínsulas ele S han Dong 
y cleLiao Ning; la provincia He Bei, y la zona autónoma ele Guang 
Xi. De esta manera se conectaron las zonas abiertas previamente 
y se creó un cinturón económico abierto en las zonas costeras. 

Las medidas incrementaron el comercio exterior, que en 1995 
ascendió a 280 900 millones de dól ares: 40% del PNB y un cre
cimiento de 1 260% respecto a 1978. Asimismo, en la actuali
dad China es el principal país en desarrollo receptor de lEO : de 
1979 a 1995 captó J 37 600 millones de dólares; en 1996,42 300 
millones, y en 1997,45 300 millones. Además, se establec ieron 
234 000 empresas extranjeras en e l territorio chino. El aumen
to del intercambio comerc ial con el resto del mundo y el flujo 
del capital foráneo impulsaron e l ráp ido crec imiento de la eco
nomía china y la concentración demográfica. Las localidades de 
mayor interés para los inversionistas nacionales y extranjeros 

4. Estas cinco zo nas eco nómicas espec ial es so n Shen Z hen , Z hu 
Hai y S han Tou de la provincia G uang Dong: X ia Men de la provin
c ia Fu Jian , y todo e l territorio de la rec ié n c reada prov incia de Hai 
Nan. 

S. Las 14 c iud ades son: Dai Li an , Qin Huang Da o , Tian Jin , Q in g 
Dao, Yan Tai, Lian Yun Gang , Na n Tong, Shang Ha i, N in g Bo , Wen 
Zhou , Fu Z hou , Guang Zhou, Z han Ji ang y Bei Hai. 

son las urbanas, cuya infraestructura es mejor que la de las ru
ral es. Por eso, la apertura comercial y las inversiones foráneas 
es timularon el crecimiento de las ciudades y el aumento de la 
población urbana. De los 220 millones de nuevos puestos de tra
bajo creados durante los últimos 15 años, la mitad se explica 
por el impresionante desarrollo de las empresas rurales y el resto 
por el notable crecimiento de las empresas en las zonas urbanas 
y el consecuente auge de los sectores de servicios. 

El desarrollo de los pequeños municipios ha sido muy signi
ficativo: de 2 854 en 1979 se elevaron a 14 458 en 1992, con una 
tasa de crecimiento acumulado de más de 400%. 6 Los munici
pios concentran el mayor número de empresas rurales y de ac
tividades terciarias, como restaurantes y comercio al por menor. 
En consecuencia, Jos habitantes locales y de zonas aledañas han 
podido salir del sector rural y trabajaren actividades no agrícolas. 

EL l\IEKCADO DEL TKAilA.IO EN LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS 

S i bien durante el período 1980-1995 el crecimiento econó
mico logró colocar a 220 millones de trabajadores en los di
versos sectores económicos, aún no se ha resuelto de manera 

6. La mayoría de estos muni c ipios consiste en las loca lidades en 
que se e nc ue ntran establ ec idas las autoridades de la comunidad co
lectiva. De acuerdo co n e l s istema de administración demográfica de 
China , los emp leados de las autoridades de la comuna se c lasifican 
co mo habit antes urbanos, aunque vivan en el campo. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Período Tasa de crecimiento Aumento absoluto 

1958- 1978 0.67 0 . 13 
1978 - 1989 13.77 6.27 
1989- 1995 5.23 5.42 
1958- 1995 5.34 2.85 
1978- 1995 10.68 5.97 

Fuente: Elaboración propia co n datos de De Chan g Yu , " Desarro llo de 
empresas rura les y empl eo en e l ca mpo" , Economía Rural China (en chin o). 
di c iembre de 1994. Pekín , y Qin Shi , China (e n chin o), Ed itor ia l Estre ll a 
Nueva, Pekín , 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

sati sfactori a el problema del empleo , en particular en e l campo. 
E n esta parte se examina la oferta y la de manda de trabajo e n los 
períodos 198 1- 1995 y 1996-20 1 O. Por el lado de la oferta, e l aná
li sis se concen tra en tres fuentes principales: e l aumento demo
g ráfico ; e l desempl eo potencial en el campo de bido al aumento 
continuo de la producti vidad de l trabajo , y el desempleo deri
vado de la restructuración en las e mpresas estatales. Por e l lado 
de la demanda , la creac ió n de nuevos e mpleos se enfrentará a 
varias difi cultades que no son nuevas : e l au mento de la intensi
dad en e lu so de ca pi tal; la competencia cada vez más aguda de 
los produc tos importados; la cri s is financiera de los países as iá
ti cos, y una eventual recesión económica mundial. 

Aumento natural de la fuerza de trabajo 

China practi ca en la actualidad una política de población restri c
tiva, bien formulad a y ap li cada , que ha permitido abatir la tasa 
de crec imiento demográfico. Sin e mbargo, dada la enorme po
blac ió n, éste sigue s iendo significativo en términos abso lutos 
y cons tituye una fu e rte presión para el mercado de trabajo . E l 
abatimiento de la tasa, por lo demás, no tendrá efectos en el corto 
plazo, ya que los trabaj adores recién incorporados a la econo
mía necesitan c umplir su c ic lo de preparación y capacitación 
fís ica e intel ec tual. Ese cic lo requiere 15 años , además de que a 
las personas de 15 años e n adelante se les considera como po
bl ac ió n económi came nte ac ti va. 

En e l período 198 1-1995 los nuevos puestos de trabajo fue 
ron ocupados por los nacidos de 1966 a 1980; por su parte, e l au
mento de poblac ión en aquél lapso se refl ejará en la incorpo ra
c ión de nuevos so li c itantes de empleo de 1996 a 201 O. En es te 
interva lo e l incremento de la nueva fuerza de trabajo necesaria
mente se relaciona con e l crecimiento demográfico de 198 1 a 
1995 , período e n e l c ua l la tasa de este último registró una clara 
tendencia a la baj a ( 1.4% e n promedio por año), inferior a la ob
servada en los años anteriores (aunque en los últimos cinco años 
dicha tasa sea de 1.01 % ). En términos abso lutos el crec imiento 
demográfico todav ía es preocupan te y la presión para reso lver 
e l problema del desempleo no ha di sminuido. 

e l mercado labo ral e n c hina 

E l número de e mpleos generados durante los últimos 17 años 
fue inc luso inferi or al aumento ac umul ado de pobl ac ión de 1966 
a 1980, es to es, 220 mill ones contra 26 1.7 mill ones , lo cual dejó 
s in e mpl eo a 4 1.7 millones de la PEA. Es tos trabaj adores s in 
empleo ejerce rán una pres ión ad iciona l para aumentar las plazas 
de trabajo. En e l período 198 1- 1995 e l aumento a bso luto de la 
poblaci ó n fue de 2 18.7 mi ll ones, esto es, 43 millo nes menos que 
de 1966 a 1980. Desde el punto de vista de la generac ión de em
pleo. la pres ión para crea r nuevos puestos de trabajo de 1996 a 
20 lO será me nor que la de 198 1 a 1995. La presenci a de los tra
baj adores no co locados en e l mercado laboral durante es te últi 
mo lapso mit igará la pres ión para mantener, al menos, e l mi smo 
ritmo en la creac ión de nuevas plazas (véase e l c uad ro 5). 

Desempleo potencial en el campo 

A pesa r de su extenso te rritorio , China es un o de los países del 
mundo con mayor escasez de superficie cultivable per cápita . 7 

Debido al crecimi ento económ ico y los usos no ag rícolas de la 
ti erra, la escasez se ha agravado. De 1957 a 1988 la superfi c ie 
culti vab le di sminu yó 7. 744 millones de mus8 cada año; esto es , 
en un lapso de 30 años , China pe rdi ó aproximadamente 0.2 % de 
su superfi c ie c ultivable. S in embargo , el número de trabajado
res en el sec tor agríco la ha aumentado de modo considerable: 
só lo de 1978 a 1988 el acumu lado fue de 30.1 millones . Como 
consecuenc ia de estos dos facto res, la tenenci a de la supe rficie 
cultivable por trabajador pasó de 8.7 en 1957 a 3.6 mus en 1988 . 
Esta última cifra ape nas representa una tercera parte de la que 
precisa un trabaj ado r es tándar para ocuparse ple na me nte; es 
decir, durante un período de 12 deja 8 sin trabajar. Este fe nómeno 
se ha agravado debido a l aumento de la productividad y la efi
ciencia deri vado de la aplicación del sistema de respo nsabili
dad contractual. 

Antes de la reforma agríco la, la producc ión se realizaba con 
base en el s is tema de comuna co lec ti va popular, en e l cual no se 
contaba con mecani smos adec uados para estimular la produc
ti vidad de l trabajo , pero sí con los relacionados para organizar 
y controlar los movimien tos migratorios y admini s trar las ac ti
vidades de los comuneros. E llo facilitó el arraigo de los traba
jadores rurales a su loca lidad y a la producc ión agríco la. En ese 
régime n los campes inos te nían que presentarse en e l puesto de 
trabajo y laborar de manera conjunta, lo cual permitía identifi 
car si los mi embros del eq uipo de trabajo9 participaban o no en 

7. China es el tercer país en el mundo en ex tensión territo ri al, des
pués de Ru sia y Canadá, con 9.6 millones de kilómetros cuadrados. 
Sin embargo , só lo 10 % es aprop iado para el uso agríco la. 

8. Unidad para med ir la superficie en Ch in a; un m u equivale a 1/ 15 
hectárea. 

9. Eq uipo del trabajo era la unidad bás ica del sistema co lectivo 
popular que se form aba con cerca de 20 a 30 trabajadores varones. Liu 
Xue Dong, La autosuficien cia alimentaria y el sistema de producción 
agrícola , un estudio comparati vo entre China y México , tes is docto
ral, Fac ult ad de Economía , UNAM, México, 1997. 
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la producción agrícola. Si el trabajador se encontraba fuera de 
su localidad, las autoridades de la comuna tenían la obligación 
de localizarlo y forzarlo a regresar para laborar en el agro. Ade
más, aunque a veces se autorizaba a un trabajador a salir y se ocu
paba en otras actividades, lo hacía en condiciones muy desfa
vorables: tenía que entregar al equipo de trabajo o la autoridad 
del pueblo una cantidad cuantiosa de su ingreso, lo que desalen
taba el trabajo en sectores no agrícolas . 

El antiguo sistema de comercialización de los productos agrí
colas, sobre todo de los alimentos básicos, también obstruyó el 
movimiento laboral. La distribución de aquéllos sólo se efec
tuaba entre los habitantes urbanos mediante un sistema de ra
cionamiento por cupones, prácticamente prohibido para los 
habitantes rurales , que debían consumir lo que producían. Los 
alimentos básicos se comercializaban en exclusiva por medio 
de una red estatal de distribución que sólo vendía los productos 
a los consumidores con cupones. Así, los campesinos que logra
ban salir de su localidad, así fuera temporalmente, y se coloca
ban en actividades no agrícolas tenían que conseguir alimentos 
en el "mercado negro" (la operación de estos mercados estaba 
bien vigilada y restringida) con un precio mayor que el de las 
tiendas estatales o comprar los cupones 10 que les sobraban a los 
habitantes urbanos . 

Debido a lo anterior, el costo de oportunidad de dejar el sec
tor agrícola y dedicarse a otras actividades era demasiado alto, 
por lo que los campesinos decidían permanecer en su localidad 
y trabajar exclusivamente en la tierra. El alto grado de intensi
dad en el uso del trabajo impedía elevar la productividad . Ello 
dio lugar a un círculo vicioso que frenó el aumento de la produc
tividad del trabajo: a] un sistema inadecuado de organización 
productiva y las restricciones al libre movimiento del factor tra
bajo entre las actividades económicas, lo que dificulta el aumento 
de la productividad del trabajo y la obtención de un mayor in
greso familiar ; b] una oferta reducida de productos agrícolas al 
mercado por trabajador; e] para evitar la oferta insuficiente de 
productos agrícolas se forzaba a más trabaj adores a laborar en 
el campo, y d] ante la ausencia de incentivos adecuados, los cam
pesinos no imprimían calidad y eficiencia a sus labores. 

La aplicación del sistema de responsabilidad familiar a fines 
de 1978 alentó la producción agrícola y estimuló el aumento de 
la productividad del trabajo . El pleno empleo en el campo ya no 
se pudo mantener, y mejorar el nivel de vida los campesinos 
entrañaba buscar otras oportunidades de trabajo . Sin duda, éste 
fue uno de los principales elementos que propiciaron un desa
rrollo considerable de las empresas rurales , destino fundamen
tal de los campesinos "expulsados" del sector agrícola . Sin 
embargo, la creación histórica de nuevos puestos de empleo por 
parte de aquéllas no fue suficiente para sati sfacer la demanda de 
empleos de los trabajadores agrícolas. Cabe señalar que el au
mento continuo de la productividad del trabajo en el sector agrí
cola arroja a un número cada vez mayor de campesinos del sec-

1 O. Los cupones por sí mismos no tienen valor comerc ial ; si n em
bargo se impuso el precio debido a la diferencia de compra de alimentos 
básicos en tre la s tiendas es tatal es y e l "mercado negro". 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Categoría Número de ciudades Población (millones) 
de ciudades' 1980 199 1 1980 1991 

Grandes 45 61 104.8 186.7 
Medianas 70 12 1 38.8 11 0.5 
Peque fía s 105 297 2 1.4 55.8 
Total 220 479 165.0 353.0 

l . Las grande s c iudades se refi e ren a las loca lidade s con más de 500 000 
habitantes; las medianas son las que cuen tan con una población en tre 200 000 
y 500 000 ; las pequeñas se definen co mo aq ue ll as con una población meno r 
a 200 000 hab itantes . 
Fuente: X ie Yang, " Resum en de l di sc urso sobre e l desarrollo de peque1ios 
municipios" (en chino), Econo111ía Rural China , núm . 3, Pekín , 1994. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tor agríco la que debe colocarse en otras actividades del merca
do labora l. 

Según el Instituto de Ciencia Social de China , el sector agrí
cola só lo logró absorber entre 200 y 220 millones de trabajado
res. En el campo exis ten 450 millones de personas que laboran 
en di versas a e ti vi dad es económicas, principalmente agrícolas . 
Si se descuentan los empleos generados por las empresas rura
les durante los años posteriores al inicio de la reforma econó
mica (123.50 millones) los campesinos dedicados al culti vo 
ascienden a 330 millones. Así, de 11 O a 130 millones de cam
pesinos no podrán obtener trabajo o se encontrarán en una situa
ción de subempleo . 11 

El desempleo potencial derivado 
de las empresas rurales 

Existe una fuente adicional de desempleo potencial deriva da del 
proceso de restructuración y reforma económica. En la actuali
dad los obreros de las empresas estata les ascienden a 150 mi
llones , aunque muchos de esos puestos no surg ieron de necesi
dades reales del crecimiento económico , sino de la urgencia de 
aliviar la presión del desempleo en las ciudades y preservar la 
política de tasa cero de desempleo aplicada antes de 1978. Gra
cias a los subsidios del gobierno cen tral y a los bajos sa larios, 
estas empresas lograron sobrev ivir durante varios decenios a pe
sar de operar con pérdidas . Sin embargo, una vez que la econo
mía de planificación central empezó su transformación hacia una 
de libre mercado , las circunstancias socioeconóm icas experi
mentaron cambios considerables. 

La reforma económ ica alentó el desarrollo de las empresas 
rurales y el crec imiento de las activ idades privadas. Estas em-

11 . En Ch ina todos los campes in os ti enen derecho de contratar tie
rra culti vab le de la comu nidad; por eso los dese mpleados surg idos e n 
el campo no se pueden co ntab ili zar como totalmente desempleados 
sino como desempleados parc ia les . 
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Creación del e mpleo acumu lado 
Creación de l empl eo promedio por afi o 
Ofert a laboral 

1981-1995 

220 o 
14.7 

261 .7 

a. Cifras para mantener el eq uilibri o de l mercado laboral. 

1996-20 10 

260.4" 
17 .4" 

260.4" 

b. La suma del aume nt o de población de 198 1 a 1995 y los trabaj adore s no 
co locados en e l mercado laboral durante e l mi s mo lapso . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

presas son de reci ente c reación y su número de empleados es 
mucho me nor que e l de las es tata les , por lo cual ti ene n mayor 
fl ex ibilidad para realizar contrataciones o despidos, según se 
comporte el mercado y evolucione la economía. 

La apertura comercial con el arribo de inversión extranjera 
directa y de productos importados se convirtió en una amenaza 
significativa para la sobre vi vencía de las empresas estatales. En 
la mayoría de los casos las transnac ionales no só lo utili zan tec
nologías avanzadas, sino que también cuentan con una planta 
de empleados mínima pero eficiente. La combinación de es tos 
factores se traduce directamente en ventajas competitivas del ex
terioren territorio chino y dejan a las empresas es tatales chinas 
en una posi ción desventajosa. 

Ante la competencia de las empresas rural es , ele la iniciati
va privada y ele la producc ión del exterior, e l go bierno chino 
emprendió la restructuración ele las empresas estatales a fin de 
aumentar su eficiencia, para lo cual redujo e l número ele emplea
dos e incorporó técnicas modernas ele organización y produc
ción. Ello significó la eliminación de los puestos que se crearon 
para mantener la ocupación plena. Así, los trabajadores sub 
ocupados y desocupados encubiertos en las empresas estatales 
se transforman e n PEA totalmente desempleada. Esta vía poten
cial ele desempleo representará un aumento adicional en la fuerza 
ele trabajo ele al menos 800 000 personas por año durante 1996-
2010. 12 En resumen , las fuentes de aumento de la fuerza de tra
bajo en los próximos 15 años podrían alcanzar entre 372.4 y 382.4 
millones de personas, cifra hi stórica no só lo en China s ino en 
todo el mundo. 

Deterioro de la capacidad de generación de empleo 

A pesar de la fuerte y persistente presión para que e l s istema 
económico genere nuevos puestos de trabajo, la capac idad para 

12. Esta cifra es una estimación conservadora tomando como base 
que 0.1 o/o de los trabajadores de las empresas estatales serán despe
didos por la restructuración económica. Si ese porcentaje es mayor, 
la presión para generar nuevos puestos de trabajo aumentará automá
ti camen te. 

e l mercado labora l e n china 

crearlos se ve rá mu y res trin g ida en los próx imos 15 aiios. En
tre los fac tores el e esa te nde ncia des tacan e l aume nto de la in 
te nsidad e n e l uso de cap it al y la ap li cac ión de tecnolog ías tanto 
en las empresas rural es co mo e n las es tatales; la co mpe te ncia 
cada vez más aguda deriva da ele la apertura comercia l, y la cri sis 
de los países asiá ti cos, además el e sus e fectos inmediatos , e n 
e l mediano plazo podría co nduc ir a una reces ión mundial. 

De 1980 a 1995 las empresas rural es crearon más ele la mi
tad ele los nuevos pues tos ele trabajo generados e n la economía 
china . S in embargo, es difíci 1 esperar que e l crec imi ento econó
mico mantenga e l mi smo ritmo e n la generación ele empleo. De 
hecho, a partir ele 1989 esa capac idad ha ca ído considerablemente 
(véase e l c uadro 3) . No obs tan te, esa desace lerac ión ele las em
presas rural es no necesariamen te impli ca un proceso le nto de 
crec imi ento ele es tos negoc ios; más bien refleja e l proceso na
tural ele desplazami ento paulatino de l factor trabajo por e l ca
pital y la tecnolog ía. De 1984 a 1987 e l va lor de capita l fijo por 
empleado reg istró un a tasa promedio anual ele c recimi ento de 
4.8 % e n las empresas rurales y ele 1988 a 1992 reg istró 25 por 
ciento. 

De 1984 a 1987 e l va lor agregado por persona oc upada fu e 
ele 6 700 yuanes; en otras palabras , por cada 6 700 yuanes de valor 
ag regado ge nerado e n las empresas rurales se crea un nue vo 
puesto el e trabajo. En camb io , de 1988 a 1992 se neces itaron 
73 000 yuanes ele va lor agregado para emplear a un trabajador. u 
Absorber más de 100 millones ele productores agrícolas desocu
pados y subocupaclos se rá una tarea más que difíci l si se consi
dera que las empresas rurales ya han ll egado a una etapa de uso 
intensivo ele capital que desplaza mano de obra. Por lo tanto, no 
es posibl e prever que esas empresas mantengan la mi sma capa
c iclad de generaci ón ele empleos en los próximos 15 años. 

Por ot ro lado , la cr is is asiática que comenzó en la segunda 
mitad de 1997 se ha expresado e n ataq ues espec ulativos con
tra las monedas de varios países del área, como el baht tailandés , 
e l rin ggit de Malasia , la rupiah de Indonesia y el won de Corea 
del S ur, propiciando una macroclevaluación en cascada. Aun
que esas monedas es taban subvaluadas antes de la o la especu
lat iva, sus depreciaciones ll ega ron a tal grado que la correc
ció n fu e más all á de lo esperado para recuperar e l ni ve l de 
compe titividad ele las ex portac iones . El "efecto dragón" con
tag ió a o tras economías del mundo, lo cua l afectó el crec imiento 
económ ico ele va ri os pa íses. Por eso di versas eco nomías ajus
taron sus presupuestos para mantener el eq uilibri o fiscal, y e l 
consum o pri vado se redujo debido a la caída del ingreso real 
y esperado. Así, la de manda agregada registrará di sminucio
nes importantes en va ri os países y fre nará el crecimiento del 
comerc io internac iona l. 

Durante mucho ti empo China se mantuvo re lati va mente ce
rrada y su comerc io ex te ri or no fi guraba de manera importante 
e n su economía. Sin embargo, con la aplicac ión ele las políticas 
ele reforma y apertura comerc ial el intercambio con e l res to del 

13. J ian Wang. "El desarroll o rural y el crec imiento económ ico en 
China en el largo plazo", Economía Rural China (en chino) , núm. 11 O, 
Pekín . febrero ele 1994. 
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gobierno chino emprendió la restructuración de las empresas estatales a 

fin de aumentar su eficiencia, para lo cual redujo el número de empleados 

e incorporó técnicas modernas de organización y producción. [ ... ]Esta vía 

potencial de desempleo representará un aumento adicional en la fuerza de 

trabajo de al menos 800 000 personas por año durante 1996-2010. En 

resumen, las fuentes de aumento de la fuerza de trabajo en los próximos 

15 años podrían alcanzar entre 372.4 y 382.4 millones de personas, cifra 

histórica no sólo en China sino en todo el mundo 

mundo registró un aumento considerable y cada vez más cons
tituye el motor del crecimiento económico; su participación en 
el producto gira alrededor de 40%. De hecho, las ventas al ex
terior han colocado a China como el primer país en ímpetu 
exportador del mundo. Ante los vaivenes en el mercado finan
ciero mundial, esa nación ha resistido las presiones externas y 
mantenido el nivel de tipo de cambio previamente establecido. 
Sin embargo, debido a las devaluaciones drásticas en otros paí
ses, sobre todo en los asiáticos, la competitividad de las expor
taciones chinas se ha reducido. Durante el primer semestre de 
1998 esas ventas registraron una clara tendencia a la baja aun
que permanece el saldo superavitario. La consecuencia inevi
table será, sin duda, que China reducirá su crecimiento econó
mico y la generación de empleos. 

A LGUNAS CONCLUSIONES GENERALES 

Durante los primeros 17 años de la reforma económica chi
na la oferta de trabajo contribuyó a reducir los problemas 
del desempleo, aunque debido a factores internos y exter

nos el mercado laboral se enfrentará a serios desequilibrios. 
Al principio los trabajadores agrícolas buscaron ocupación 

en los sectores no agrícolas debido al aumento considerable de 
la productividad del trabajo, y en la actualidad los trabajadores 
de las empresas del Estado buscan nuevas oportunidades de 
empleo. Sin embargo, las condiciones han cambiado, ya que en 
aquel período el auge de las empresas rurales y las oportunida
des de empleo en las ciudades, sobre todo en los servicios, ali-

viaron la presión laboral de los campes inos fuera de la agricul
tura . En la actualidad , empero, dichas empresas ele servicios se 
encuentran en el límite ele c reac ión ele empleo. Debido a esto, 
el problema del desempleo se ag udi zará, más aún cuando a ello 
se aúna el aumento natural ele la fuerza ele trabajo y la expulsión 
del sector primario. 

La profundización ele la refo rma eco nómica ele las empre
sas estatales generará nuevas fuentes el e desempleo. Así, si 
China quiere satisfacer la demanda laboral tanto de los cam
pesinos expulsados del sector agrícola como ele los trabajadores 
que dejarán su actual pues to , tendrá que obtener una tasa de cre
cimiento económico simil ar a la de los años recientes. Ello será 
difícil dadas las condiciones imperantes en la economía mun
dial, sobre todo debido a la a lta dependencia de China respec
to del comercio externo , e l cua l reg ist ra una tendencia decre
ciente . 

El panorama ele la demanda labora l no es alentador, pues el 
crecimiento de las empresas rurales se inscribe en una etapa de 
uso intensivo ele capital que red ucirá su capacidad de generación 
de empleos. Por otro lado, la crisis financiera de los países ve
cinos de China podría provocar una desaceleración económica 
en este país que podría frenar la in ve rsión y la generación de 
empleos. La tarea es ard ua, pues an te la incierta situación eco
nómica internacional y al probable agotamiento de las fuentes 
de generación de empleos, Ch ina deberá satisfacer la demanda 
de trabajo de una población cada vez más preparada para pues
tos de trabajo bien rem unerados, que permitan captar ingresos 
reales mayores y resarcir décadas de pobreza material y de in
satisfacción de las neces idades mínimas de bienestar. (i 



La relación económica 
entre China y Hong Kong 

• • • • • • • • • • MARISELA CONNELLY' 

Debido a la proximidad geográfica, así como a la tradición 
cultural, Hong Kong y China han mantenido una relación 
económica importante con beneficios mutuos. Las cam

biantes circunstancias del mercado mundial y de esas economías 
han determinado que su relación presente diversas modalidades. 
En términos generales pueden distinguirse tres períodos: de 1949 
a 1958 el intercambio, favorable para la entonces colonia bri
tánica, se caracteriza por el comercio de factoraje, particular
mente reexportaciones hacia China de maquinaria, productos 
semi manufacturados y materias primas; de 1958 a 1978 se re
gistra una afluencia de bienes chinos y Hong Kong presenta 
déficit comercial, y de 1979 a 1997 se aprecia una diversifica
ción de actividades. En este lapso entran en escena la inversión 
y nuevamente el comercio de factoraje y aumentan de manera 
notable las exportaciones de mercancías y servicios de Hong 
Kong a China, por lo que la balanza de pagos favorece al primero. 
Asimismo, en este período aumentan de modo considerable las 
actividades manufactureras de inversionistas hongkoneses en 
la provincia de Guangdong con base en el aprovechamiento de 
la mano de obra barata y la abundancia de recursos naturales . 

PERÍODO 1949-1958 

En el decenio de los cincuenta Hong Kong era un puerto de 
factoraje al que la autoridad china permitía fungir como 
vínculo con los países capitalistas . Por ello, las ventas ex

ternas de Hong Kong, principalmente reexportaciones hacia 
China, volvieron a prosperar; de 1950 a 195 !las exportaciones 

* Profesora e investigadora de El Coleg io de México. La autora pasó 
su wio sabático en Hong Kong en/abares de investigación. 

a esta última representaron 35% del total y aquél registró un ex
cedente comercial de 600 y 741 millones de dólares hongko
neses, respectivamente. En ese tiempo el comercio de factoraje 
con China constituía la principal fuente de ingreso . La compo
sición de las exportaciones de Hong Kong cambió en virtud de 
las nuevas prioridades del emergente Estado socialista que re
quería bienes de capital y materias primas para su industriali
zación. Sin embargo, debido a la guerra de Corea y al subsecuente 
embargo que las Naciones Unidas impusieron a China, Hong 
Kong redujo de manera notable sus exportaciones a ésta (sólo 
en 1952 cayeron 67.7 % ), pero a la vez incrementó sus impor
taciones de materias primas chinas. El resultado fue un gran dé
ficit comercial. 

PERÍODO 1959-1978 

En el segundo período considerado, Hong Kong estableció 
una economía basada en la industrialización orientada al 
exterior y China dependió más de los bienes de capital y 

materias primas de los países capitalistas, puesto que ya no po
día adquirirlos en la Unión Soviética debido al rompimiento de 
principios de los sesenta. De 1961 a 1978 los productos chinos 
representaron alrededor de 17 .5% del valor total de las compras 
foráneas de Hong Kong, en tanto que las exportaciones de éste 
constituían 0.84% del total de las importaciones de China ; en 
consecuencia, la entonces colonia inglesa registraba un impor
tante déficit comercial. 

Las exportaciones chinas a Hong Kong se referían básicamen
te a alimentos, materias primas y productos agrícolas y mine
rales , en tanto que esta economía le vendía materias primas, 
semi manufacturas y bi enes de capital para la producción indus-
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tria!. Con la compra de alime ntos y productos agríco las de ori 
gen chino Hong Kon g evitaba mantener un sector agríco la con 
su propio esfuerzo y podíaestab ili zar el cos to de la vida . De 196 1 
a 1973 esas importac iones permi tieron abatir di cho costo en 15%, 
lo que contribu yó a que las mercancías de exportac ión de Hong 
Kong registraran prec ios muy competi ti vos en e l mercado mun
dial. 1 De esta manera, China obtenía divi sas para financiar su dé
ficit comercial con las economías de mercado desarroll adas, así 
como más bienes de capital, materias primas y hasta cerea les, para 
fomentar e l desarrollo y contener los probl emas económicos . El 
papel de Hong Kong como abastecedor ele divi sas fue particu
larme nte importante en e l período ele la Revo luc ión C ultural 
( 1966-1969), cuando la República Popul ar ele China tenía ma
las re laciones tanto con los países occidentales como con los del 
bloque soc iali sta. En 1972, China finalmente oc upó su luga r en 
la ONU y mejoró sus relaciónes con Estados Unidos. Ello impulsó 
las reexportac iones hongkonesas a China , que en 1973 const i
tuyeron 3.4% del va lor total de ese rubro, el más alto desde 1965. 

Antes de 1979 C hina tenía en Hong Kong al gunas in versio
nes directas y ope raba algunos negocios y empresas financie
ras relacionados con el comercio de bienes y segú n los linea
mientos de la economía planificada. Hong Kong prácticamente 
no tenía in versiones e n China. 

Pr:HÍODO 1978-1997 

A partir de 1978 el gobierno ch ino recon sideró el papel del 
comercio y otras relaciones económicas exteriores en elfo
mento del desarrollo económ ico. Empezó a dar preponde

rancia a l apoyo a las exportac iones como medio de financiar el 
crecimiento económico y no só lo las importaciones. Flexibili zó 
el control sobre las importaciones de bienes de consumo, y las 
exportaciones ya no se vinc ul aron de manera rígida al monto de 
las importac iones. El modelo comerc ial comenzó a basarse en 
la ley ele la ventaja comparativa con base en la división intern a
cional del trabajo para mejorar la efic iencia di stributi va y se 
descartó la ven taja abso luta que destaca la capacidad para pro
clucir.2 

Durante este período las relaciones económicas se diversi
ficaron . La inversión ex tranjera directa ( lEO) reg istró un aso m
broso crec imiento ele 656% de 198 1 a 199 1. De hecho, desde el 
decenio ele los ochenta una parte signifi cati va de las exportac io
nes de bienes de C hina proviene de empresas con participación 
extranj era. 

Las relac iones económ icas entre China y Hong Kon g refle
jan los camb ios ocurridos. E l vo lumen de l comercio de bi enes 
y de in vers ión ha aumentado, la estructura de los víncul os eco-

l . Woo Tu n-oy. Foodstuff lmportsjimn China: lts Jmpact 011 Hon g 
Kong 's Manl({actured Exports Perform{/nce, 196 1-1 973, tesis de doc
torado , The Ch in ese U ni vers ity ofHo ng Kong , 1977 , pp. 58-69. 

2. Woo Tu n-oy y S. K Tsang , "Co mparati ve Aclvantage ancl Trade 
L ibera li za tion in C hina", Economv {//Id Sacien•, núm. 17. Routl eclge 
ancl Kegan Paul , Londres, febrero ele 1988 , pp. 32-50. 
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nómi cos se ha diversificado y e l flujo de acti vidades es bilate
ra l y multil ateral al in vo lucra r a terceros. Además de contin uar 
como e l mayor mercado de las exportac iones ch inas, Hong Kong 
ha reanudado su func ión como puerto de factoraje y surgido como 
centro financiero de China y principal in versionista, pues con
trola las operac iones de mil es ele empresas que en 1997 ocupa
ron a c inco millones de personas en la provincia de Guangdong.' 
A partir de l984 la inversión hongkonesa en China ocupa un lugar 
muy destacado en las relaciones económicas de ambas partes. 
China también ha diversificado sus actividades en Hong Kon g, 
las c uales ya incluyen, además del comercio y la manufactura, 
a los bancos, las f inanzas y los bienes raíces. 

Comercio 

E l comerc io e ntre China y Hong Kong ha crec ido de manera 
notable: 39% en promedio anual de 1978 a 1988. En 1989 su 
dinamismo declinó debido a la contracción de la economía china, 
aunque reg istró un au mento de 19%, y e n 1990 y 199 1 se elevó 
15 y 27 por ciento , respectivamente. Desde 1985 China desplazó 
a Estados Unidos como el principal soc io comerc ial de Hong 
Ko ng ; también se ha convertido en la principal fuente de impor
taciones y en e l mayor mercado de reexportaciones y exporta
ciones internas . De la misma manera , desde 1987 Hong Kong 
es uno de los tres primeros socios comerciales de China: en 1997 
importó 608 400 millones de dólares hongkoneses, 37 .7% del 
total. Las exportaciones internas a este país ascendieron a 63 867 
millones , 30 .2% del to ta l, y las reexportac iones a 443 878 mi
llones, 35.7% del total (véase el cuadro 1 ).-1 La expansión del 
comercio bilateral se ha debido principalmente al alto crec imien
to de las reexportac iones hacia territorio chino y desde éste, lo 
mi smo que al incremento de las acti vidades de procesamien to 
externo de Hong Kong en China (que se inscriben en las expor
taciones internas del primero y en las reexportac iones de la se
gunda e importac iones desde China), con un tercero como des
tino fin al de consumo. 

Como res ultado de la fl ex ibili zac ión de l control sobre las 
importaciones y el consumo, así como del mejoramiento del ni vel 
de vida de la población china, las exportaciones ele Hong Kong 
a esa economía se orientan en mayor medida al consumo . 

En términos generales puede afirmarse que después de 1978 
la naturaleza y el papel del comercio con China han cambi ado 
de manera s ign ificati va. Desde mediados de los ochenta una pro
porción importante del comercio de Hong Kon g con aque l país 
se ori gina en sus actividades de procesamiento en te rritorio chi
no . Como resu ltado, gran parte de las importaciones y de las 
reexportaciones procedentes de la República Popular pueden 
constituirse en exportac iones internas de Hong Kong hacia mer
cados diferentes del chino. El papel de las importac iones desde 
Chi na como abastecedor de bienes de consumo a Hong Kong ha 

3. Ho ng Kong Information Service Department , Hong Kong. A 
New Era, 1998, p. 49. 

4. /bid. , p. 435. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Im po rtaciones Ex port a ci ones int ern as Reexportacion es 

Parric ii}{/Ciún Purricipacián Pa rri cipación 
Valor en el rmal Valor en e l towl Valo r en el tow l 

1989 196 6 76 3-t. 9 43 272 19 .3 103 492 29.9 
1990 23 6 13-t 36.8 4 7 470 21.0 110 908 26.8 
199 1 29 3 3'i6 37.7 5-t 404 23.5 153 3 18 28.7 
1992 354 34R 61 959 2 12 105 
1993 402 161 37.5 63 367 28.4 274 56 1 33.4 
1994 470 87 6 37.6 61 009 27.5 322 835 34. 1 
1995 .'i 39 4 80 36.2 6 1 .)55 27.4 384 043 34.5 
1996 570 400 61 600 4 17 800 
1997 608 -tOO 3 7. 7 63 867 30.2 443 878 35.7 

Fuent e: Hong Kong Census and Stati sti c.;; Depanment. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dec linado. Así. desde medi ados de los ochenta e l comercio con 
China ha constituido un medi o pa ra que Hong Kong redu zca sus 
costos de producc ión, aumen te e l abas tec imi e nto de productos 
y genere ing reso de manera direc ta en lugar de serv ir purame n
te a la neces idad de consumo. 

Inversión de Hong Kong en China 

Desde 1979 China ha oto rgado conces iones y pri vil eg ios para 
atraer TED. A partir de una bases modes ta, la in versión ex tran
jera, princ ipalmente la directa , ha aumentado más rápid amen
te que el come rc io de bi enes. Hong Kong ha ap rovechado la 
proximidad geog rá fi ca, las afinidades c ulturales, lo mismo que 
la le ngua (en G uangcl ong, donde más ha in vertido Hong Kong, 
se habl a cantonés, a l igual que e n és te) , para expandir su in ver
sión e n la Re pú blica Popul ar. Actualme nte , Hong Kong es e l 
primer inversioni sta ex tranj ero e n China, seguido por Japón y 
Taiwan ,5 y desde 1979 contribu ye con 60% de la inversión ex
tranj e ra e n C hin a . 

Hong Kong empezó a establ ece r sus emp resas manufac ture
ras e n el sur ele China, princ ipa lmente en la prov inc ia ele Guang
dong, en las zonas económicas espec iales de Zhuha i, She nzhen 
y Shantou. En la déc ada ele los ochenta los sueldos de los traba
jadores manufactureros ele Hong Ko ng se incrementaron 12. 1% 
e n promedio anu al y, dado que las industrias eran intensivas en 
mano de obra, ese aume nto tu vo efec tos negat ivos e n el prec io 
de los productos , a l e ros ionar su competiti vidad . Además, las 
e levadas re ntas de los loca les aume ntaba aún más la pres ió n 
nega ti va. En China, en cam bi o , los sue ldos y las rentas e ran 
mucho más reducidos , por lo que desde 1984 las industri as ma
nufac tureras de Hong Kong e mpezaron a tras ladarse a ese terri 
torio, abati endo los cos tos ele producc ión. Los rendimientos han 
s ido altos debido a que la product iv idad de la fuerza el e trabaj o 

5. People :~ Republic ofChina Yearbook, 1997-1998, Departamen
to Editori al de l Anu ar io de la Repúb lica Pop ul ar Chi na , Pekín, 1998. 
p. 272. 

crec ió a un promedio de 10% en los oche nta contra 5 .3% e n Sin
ga pur, 4.7 % e n Corea de l Sur y 4.8 % e n Taiwan. El es tablec i
miento de la industri a manufacturera hongkonesa en Guangdong 
aceleró el cambio estructural de la economía de Hong Kong hacia 
e l sector fin anciero y los servicios. A l mismo tiempo, ese capital 
contribu yó al desa rroll o económico de aquell a prov incia china, 
pues de 1978 a 1990 e l PIB rea l per cápita c rec ió 11 % e n pro
medi o anual. 

En los últimos mi os, la IED ya no só lo se orienta a las manu
fact uras , s ino tambi én a la hotelería y el turi s mo, los bienes raí
ces y la construcc ión de infraes tructu ra. 

Los proyec tos de infraes tructura con fin anciamie nto hong
konés han aumentado desde 1989, cuando Gordon Wu Ying-she
ung e mpezó a in vertir e n la moderni zación de las plantas de 
energía e léc tri ca de Guangdong. Recientemente, otras compa
ñías , co mo New World Infras truc ture, Cheung Kong Infras
tructure, Road King y New China Hong Ko ng Development , 
desempeñan un pape l mu y importante e n el mercado chino de 
in fraes truc tura. La New World ti ene 30% de participación en la 
construcción del aeropuerto de Wuhan; Cheung Kong invierte 
e n carreteras de cuota, y Gordon Wu tiene una importante inver
sión e n la supercarretera Guangzhou-Shenzhe n.6 

En 1997 e l va lor ac umulado de la inversión di rec ta de Hong 
Kong en China fu e de 12 1 000 millones de dólares estadouni
denses, 55% de l va lor total. En Guangdong, en espec ial, el va
lo r ac umul ado de la in ve rsión direc ta de Hong Kong fu e de 
48 000 millones el e dó lares, cuatro quintas partes del total de la 
IED e n esa prov incia 7 

Inversión china en Hong Kong 

Desde 1979 China ha aumentado considerablemente su inver
sión en Hong Kong y en 1991 la suya era la terce ra más impor-

6. Keith Walli s, "Jnves tment Orive Through the Border", South 
China Mom ing Post, New Era Business, 27 de junio de 1997, p. 14. 

7. 1bid. , p. 49. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sector 1991 1994 1996 

Manu fac turas 104 11.5 8.5 
Comercio 46.9 38.8 48.4 
Fin anzas y seguros 10.8 10.4 8.0 
Transporte 10. 1 8.5 8.0 
Construcción y bienes raíces 8.8 6.9 10.5 
Turismo 4.2 3.5 8.6 
Otros 8.8 20 .4 8.0 
Tota l / OO. O /OO. O /OO. O 

Fuente : Direc torio de la Asoc iac ión de Empresas Chin as en Hong Ko ng. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tanteen la manufac tura, con 11 % de la IED acumul ada en ese sec
tor. La incorporac ión de empresas chin as en otras ac ti vidades 
ha sido extraordinari a. En 1996, de todas las que parti c ipaban 
en Hong Kong, 48.4% se ubicaba en comerc io, 10.5 % en cons
trucc ión y bienes raíces y 8.6% en turi smo (véase e l cuadro 2). 
As imi smo, se han establ ec ido dependenc ias pú blicas ch inas y 
de grandes empresas para operar directamente en Hong Kong 
como intermediari os o para public itar, atraer o consegui r in ve r
sión para sus empresas matri ces o fac ilitar la inve rsión extern a. 

La inversión de China genera ingresos y oportunidades de em
pleo en Hong Kong. Sus empresas emplean alrededor de 100 000 
personas, de las cuales 78 000 prov ienen de aq ue ll a nac ión. Mu
chas de esas compañías se concentran en los negoc ios de expor
tación e importac ión y actúan como inte rmedi ari as entre ambas 
economías al promover y vender los productos chi nos , represen
tar a los mini sterios y prov inc ias, además de buscar in versiones 
y transferenc ia de tecnolog ía. 

Las compañías China Resources y Guangdong Enterpri ses 
controlan una gran parte de la importación de alimentos de Hong 
Kong; las empresas chinas han logrado incursionaren la industri a 
de la construcc ión y en el sector de bienes raíces ; 12% de la in 
versión en la industri a de la construcc ión prov iene de esas em
presas, las cuales han participado en grandes proyec tos, como 
e l del aeropuerto de Chek Lap Kok, la expansión de las líneas 
de l metro, la recuperac ión de ti erras que se ganan al mar e ins
talac iones portuari as. En es ta área sobresa le la China O verseas 
Building Deve lopme nt Company.8 La China Harbour Engi
neering, la China State Constructi on and Engineering Corpo
ration (CSCEC) y la China Fuji an ganaron 8% del programa de 
construcc ión de l nuevo aeropue rto de Chek Lap K o k. Además , 
han parti c ipado en la ampliac ión del Centro de Convenciones 
y Exhibic iones, en la Terminal de Contenedores número 8 y en 
la base naval de la Isla Stonecutters . La CSCEC logró en li star en 
la Bol sa de Valores de Hong Kong a una de sus fili a les , la C hi
na Overseas Land and Investment (CO LI ), con e l f in de generar 
capital y ex tender sus proyectos en Hong Ko ng y en China. 

8. South China Mo ming Post, 2 de febre ro de 1997. 
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Los bienes raíces son de suma impo rta nc ia para los inver
sioni stas ch inos . Este sector es vita l para la economía de Hong 
Kong, tanto por los ingresos que gene ra al gobierno como por 
los présta mos banca ri os y las ganancias que obtienen empresas 
e in ve rsioni stas pri vados. En 1996 las compañ ías chinas reali 
zaron grandes in ve rsiones para mantene r el optimi smo econó
mico, ya que se acercaba la fec ha pa ra la rec uperac ión de sobe
ranía de l territo rio . En e l primer semestre ele 1997 e l mercado 
de bienes raíces es taba en auge . 

En turismo, predomi na n las ope rac iones ele la China Travel 
Service Hold ings cuya función es fac ili tar los trámites admini s
trati vos para entrar a Ch ina . Las empresas ele este país parti c i
pan en la transportac ión; e l Grupo COSCO controla alrededor de 
400 compañías en Hong Kong y pa rtic ipa en 25% de l negoc io 
de ca rga.9 Ade más , C ity Pac ific y CAAC se han conve rtido en 
los mayores acc ioni stas de las dos aero líneas hongkonesas: 
Cathay Pac ific y D ragona ir. 

En lo que se refiere a te lecomunicac iones , la compañía Chi
na Te lecom, dependi ente de l Mini sterio ele Correo y Telecomu
nicac iones de China, adqu irió 5.5 % ele Hong KongTelecom por 
9 170 mill ones de dó lares hongkonenses ; esta últ ima es fili al, a 
su vez , de Cable and Wire less , compañía bri táni ca que cuenta 
con 53.7 % de las acciones . A cambio de es ta transacc ión, Chi
na se compromet ió a oto rga r a Cabl e and Wire less un mayor ac
ceso a su mercado ele te lecom unicac iones. Con e llo la partic i
pación ele empresas chinas en la Hong Kong Te lecom es de 16%, 
ya que rec ientemente la empresa Chi na Everbright compró 7.7% 
de las acc iones. 10 

Bancos y fin anzas 

El rápido desa rro ll o de la in versión de las empresas chinas en 
Hong Ko ng ha s ido pos ible grac ias al éx ito de l sector f inanc ie
ro ele China en ese te rri torio desde 1979 . Su principal objeti vo 
es alentar la in vers ión ex terna en terri to rio chino, ya sea cana
li zando los fo ndos que capte, in tervini endo como consultor de 
inve rsioni stas po tenc iales o mediante la organizac ión ele prés
tamos conjun tos con o tras in stituc iones financ ieras. 

E l Banco de China es e l segundo gru po bancari o más gran
ele, detrás de l Banco de Hong Ko ng. En mayo de 1994 empezó 
a emitir dó lares hongkoneses. En 1995 se otorgó licencia a otros 
tres bancos chinos para operar en Hong Kong: People ' s Cons
tructi on Bank of C hin a, T he Ag ri cultura! Bank of C hina y el 
Indust ri a l ancl Commerc ia l Bank of C hin a. 

Rec ientemente. los bancos y las empresas chinas han capta
do fo ndos med iante la emi sión de bonos y ele acc iones. Desde 
medi ados de 1993 , las acc iones H han sido en li stadas en la Bolsa 
ele Valores ele Hong Ko ng por las graneles empresas estatales chi
nas. A fines de 1997, 39 empresas es taba n inc lui das en la bolsa, 
con un cap ital to tal de 59 000 millones de dó lares hongkoneses. ' ' 

9. /bid. 
1 O. So uth Chi1w Momin g Post , 7 ele juni o ele 1997 , p. l . 
11 . Hong Ko ng ln fo rm ation Service Depa rtment, op. c it., p. 50. 
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l comercio entre China y Hong Kong ha crec ido de manera notable: 

39% en pronzedio anual de 1978 a 1988. En 1989 su dinamismo 

declinó debido a la contracción de la economía china, aunque 

registró un aumento de 19 %, y en 1990 y 1991 se elevó 15 y 27 por 

ciento, respectivamente. Desde 1985 China desplazó a Es tados 

Unidos como el princípal socio comercial de Hong Kong; también se 

ha convertido en la principal fu ente de importaciones y en el mayor 

mercado de reexportaciones y exportaciones internas 

C o-.;s m ER.\ CIO\"Es FI \" .\ I.ES 

D escl e 1979 la relaci ón económi ca ele China y Hong Kon g 
ha te nido cambios fund ame nta les . Para es te último, la 
Repúbli ca Popular es una importante fu e nte ele ing resos y 

proveedora ele productos ele consumo básico . Para Chin a, aqué l 
es e l puerto más importante en e l manejo ele su comerci o exte
rior. Aunque en los últimos años se han desarroll ado otros puertos 
e n Chin a, ninguno tiene la capacidad y la e fi c iencia el e Hong 
Kong, que además es la puerta ele acceso ele las compañías c hi 
nas a l capita l y la tecnología . 

En c ie rta forma la relación económica se ha conve rtido e n 
multil ateral , pues incluye a terceros, como a Estados Unidos, que 
consume una buena cantidad ele importaciones provenientes ele 
las ac ti vidades ele procesamiento manufac turero ele Hong Kong 
en China , pero que se contabilizan como exportaciones ele es ta 
última. Graci as a es tas actividades ele Hong Kon g, la Repúbli 
ca Popular se ha convertido en exportadora ele textiles, ropa , 
za patos , jugue tes y productos ele pl ás ti co y e lectrónicos . 

La re lac ión e ntre China y Hong Kong ha s ido mutuame nte 
benéfi ca y complementari a. Por la cercanía geográfi ca, Guang
clong es la provinc ia que mantiene más vínculos económicos con 
Hong Kon g . En 1997, año de la reunifi cac ión con China, los 
círculos acadé micos chinos especulaban sobre las potenc ialida
des de la integración económica entre Guangdong y Hong Kong 
una vez que es te territorio se convirtiera en Región Administrati 
va Espec ial. S in embargo, la integ rac ión ya era un hecho y lo que 

se prevé e n los próx imos años es e l desa rroll o de una re lac ión 
mucho más compl ej a . Hong Kong e mpezará a inte rvenir de 
manera importante e n los se rvi c ios financ ieros e hipotecarios, 
as í co mo de salud , seguros, pensiones y demás servic ios que 
surjan a medida que avance e l proceso de privati zación de las 
empresas es tatales chinas, tal como se es tableci ó en e l XV Con 
greso de l Partido Co muni s ta C hino de septiembre de 1997 y en 
la re uni ón de la Asamblea Nac ional Popu lar de marzo de 1998. 

Desde que tomó posesión como je fe ejecuti vo de Hong Kong, 
Tung Chee-h wa des tacó la neces idad de acercarse más a China 
y continu ar la integ rac ión econó mica . En marzo de 1998, Tung 
ratifi có e n Guangzhou la po líti ca hongkonesa de in versión en 
la provincia de Guangdon g . Durante la puesta e n marcha de la 
Conferenc ia Conjunta de Cooperación Hong Kon g- Guangdong, 
Tung pronosti có que e n los próx imos c inco años los empresa
rios hongkoneses rea li za rán una importante inve rs ión en pro
yec tos industria les y e n e l sec tor de se rvi c ios. 12 En ju lio se con
firm ó la pues ta en pníc tica, en los próx imos años, el e un nuevo 
proyec to para es tabl ecer un corredo r el e alta tecno log ía que in 
cluirá las reg iones de Shenzhe n, Hui zhou, Dongguan, Zencheng 
y Guangzho u. 1.1 De concretarse, China logrará su propós ito de 
continuar e l proceso ele moderni zac ión económi ca con base en 
e l apoyo de Hong Kon g. C9 

12. China Dailr . 3 1 de marzo ele 1998, p. l. 
13. China Dailr , supl ement o de l Primer Ani versari o de la Región 

Admini strati va Espec ial. 1 el e julio el e 1998. pp. 2 y sigui ent es. 



Políticas agrícolas en China y Japón: 
implicaciones para México 

• • • • • • • • • • MELBA E. FALCK Y ROBERTO HERNÁNDEZ H." 

El reto a que China se enfrenta para alimentar a 22% de lapo
blación mundial, casi 1 300 millones de habitantes, con sólo 
7% de la tierra cultivable, y el hecho de que Japón sea el 

mayor importador de alimentos del mundo, con la menor tasa 
de autosuficiencia alimentaria de los países industrializados, Jos 
hace descollar en el mercado mundial de alimentos. Para México, 
muy dependiente en granos básicos y oleaginosas y exportador 
neto de frutas y hortalizas, seguir de cerca la evolución de di
chos casos reviste gra'n importancia, primero, para la formula
ción de la política agrícola, pues habrá que tomar en cuenta las 
posibles contingencias en el abasto y los precios de los granos 
básicos en Jos mercados internacionales, y segundo, para aprove
char las ventajas comparativas de México en el sector agrícola. 

L IBERALI ZACióN AC RÍ COI. .-\ E~ C HI NA, J wó:" Y l\tlüico 

Desde finales de los años setenta, con la puesta en práctica 
de la Reforma, los líderes chinos han sustituido a la eco
nomía centralmente planificada por una "economía socia

lista de mercado", en la que la acción de la oferta y la demanda 
desempeña un papel importante en Jos procesos productivos y 
de distribución. 

Los objetivos esenciales de la actual política agrícola son ase
gurar el adecuado abasto de alimentos en las zonas urbanas a 
precios accesibles y estables (seguridad alimentaria familiar) y 
mantener reservas suficientes de granos en los ámbitos regio-

* Jefa del Departamento de Estudios del Pacífico y Secretario Ad
ministrativo del Centro de Estudios de Ciencias Sociales y Huma 
nidades, Universidad de Guadalajara, respectivamente <fa/k@ 
udg se rv. cenca r.udg. mx> <epacific @ fu en tes. csb. udg .mx>. 

nal y nacional. Se busca conservar el equilibrio entre la obten
ción de ganancias en el mercado internacional y el grado de au
tosuficiencia alimentaria del país (seguridad alimentaria regional 
y familiar). 1 

Después de haber permanecido cerrada al exterior por varias 
décadas, a finales de Jos años setenta la economía china dio un 
giro en su política de aislamiento con una nueva estrategia de 
"puertas abíertas". El sector rural fue el primero que experimentó 
una transformación radical. La reforma agrícola de China supu
so, en primer Jugar, la desaparición de las "comunas" de Mao 
Tse-tung, a las que se sustituyó por millones de pequeñas uni 
dades familiares de producción. La descolectivización rural llevó 
a un incremento de la producción agrícola, que posteriormente 
hizo necesario reformar la comercialización. Durante ese período 
la economía china creció a tasas cercanas a 10% y su participa
ción en Jos mercados internacionales se hizo cada vez más re
levante. En la actualidad, el mercado japonés es el segundo en 
importancia para las exportaciones de China, después del de 
Hong Kong. Aunque las manufacturas intensivas en mano de 
obra constituyen el principal componente de las ventas al exte
rior, el monto de las alimentarias ha aumentado desde mediados 
de Jos ochenta. 

China se ha convertido así en un importante competidor en 
el creciente y cada vez más abierto mercado alimentario japo
nés. Sin embargo, si China continúa creciendo a la velocidad con 
que Jo ha hecho hasta ahora, cabe esperar, de acuerdo con la 
experiencia de Jos países desarrollados, que su economía tran-

l. Véase Frederick W. Crook , "Good Grain Crop Proyected for 
1997", en U.S . Department of Agriculture , lntemationalA griculture 
and Trade Reports: China, Economic Research Service, WRS 97-3, 
junio de 1997, p. 26. 
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sitará a la industrialización. En ese caso .la creciente población 
urbana, con mayores ingresos, pres ionará con una mayor deman
da de alimentos. Ésta deberá sati sfacerla un sec tor agrícola más 
productivo para evi tar. por un lado, presiones sobre los precios 
internos de los alimentos, principal des tino del salario , y por otro 
presiones en la balanza comercial por mayores importaciones 
de alimentos , con un alto cos to de oportunidad en el uso de las 
divisas. 2 Así las cosas, y con el rec iente estancami ento de la 
producción agrícola , China ha dado un giro intervencionista en 
los mercados para incrementar la producción , sobre todo de gra
nos, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia en cereales: 
la llamada política de la ''bolsa de granos" 3 De prevalecer este 
criterio en la política agrícola de China, se res tringirá el uso de 
la tierra para sembrar productos de mayor valor agregado y se 
favorecerán cultivos más ex tensivos. como los cereales. 

Por su parte, Japón ha sido uno ele los países que más protec
ción ha brindado a su sector agríco la. Tal política se fortaleció 
a partir del decenio de los sesenta , período durante el cual la 
economía japonesa ini ciaba un proceso de desarrollo sosteni
do que la conduciría a la cúspide como la segunda economía más 
poderosa del mundo . En el proceso, el ingreso de la población 
se elevó de manera signifi ca ti va y con él se incrementó la de
manda, al tiempo que se modifi caban los patrones de consumo 
alimentario de la población. La producción agrícola, por su parte, 
no mostró el mi smo dinamismo que la demanda y la brecha en
tre ambas se cubrió con un volumen cada vez mayor de impor
taciones de alimentos. 

Tres decenios de política proteccioni sta condujeron a un uso 
ineficiente de los recursos productivos en el sec tor agrícola ni
pón, el cual experimentó un estancamiento a partir de los años 
ochenta. La carga que es ta política impone a la sociedad japone
sa se reflej a no sólo en el monto de los apoyos gubernamentales 
canalizados al sec tor, sino también en los elevados precios de los 
alimentos, de los más altos del mundo, que tienen que sufragar 

2. Véase Mark Wang, "Urban Growth and the Transformation of 
Rural China: the Case of Southern Manchuria", Asia Pacific Viewpoint, 
vol. 38, núm. 1, Victoria Uni versit y, Nueva Zelanda , abril de 1997, 
pp. 1-18. En este artículo el autor ana li za la formación de las llama
das Regiones Metropolitanas Extendidas (EMR por sus siglas en in
glés), que constituyen una nueva y di st inta forma espacial de combi
nar las actividades agríco las y no ag ríco las en regiones con mayor 
dinamismo que permiten a Jos agricultores desarrollar al mismo tiempo 
una agricultura de tiempo parcial e in vo lucrarse en industrias rurales 
propias o ele subcontratación con las de los centros urbanos, arraigando 
así a los agricultores en su espaci o y eje rciendo menor presión sobre 
las zonas urbanas. 

3. Véase Freclerick Croo k, "Ch in a: Is Current Ag ri cultural Policy 
a Retreat from Reform'l", U.S. Department of Agri culture, Agricultu
ra/ Outlook, Economic Research Service, marzo de 1997, pp. 26-29. 
Esta nueva política se inició en 1995 y se ap li ca a los cultivos de gra
nos como trigo, maíz y arroz y algun as oleag inosas. El gol:: ierno cen
tral ha delegado en los gobernadores de las prov incias la responsabi
lidad de mantener una "bo lsa ele granos" para garanti zar el apoyo a 
los insumos en estos cu lti vos, mantener los in ve ntari os apropiados y 
desarrollar un mayor control sobre la comerciali zac ión, las exporta
ciones y las importac iones de granos. 

políticas agrícolas en china y japón 

los consumidores japoneses. Así , a finales de los ochenta las 
contradicciones originadas en el sec tor agrícola pres ionaron al 
gobierno a tomar acciones para introducir un cambio estructural. 
La paulatina liberalización del sector se ha reforzado con las actua
les transformaciones estructurales de la economía: el envejec i
miento de la población, la desregulación en la di stribución, la libe
ralización financiera y la modificación en la estructura de cos tos. 

En ese entorno, el elevado potencial del mercado alimentario 
japonés ha atraído el interés de los principales exportadores de 
alimentos del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea han 
ejercido fuertes presiones para que Japón abra cada vez más su 
mercado. Por su parte, los vecinos de éste en el Pacífi co asiáti
co, que tienen la ventaja de disfrutar de una mayor dotación de 
recursos naturales, penetran cada vez más en e l mercado japo
nés. Entre ellos destaca China, que se ha convertido en el segundo 
proveedor de alimentos de Japón, después de Estados Unidos. 

México, al igual que China, ha intensificado a partir de 1989 
un amplio programa de liberali zac ión del sector agrícola. Cabe 
esperar que éste se especialice en los rubros en que posea la mayor 
ventaja comparativa, que en el caso de México, por su abundan
cia relativa de mano de obra, significa mayor producción de 
productos intensivos en ésta, como las frutas y hortalizas. De 
hecho, a cuatro años de la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), las exportaciones de 
este tipo de mercancías a Estados Unidos , mercado en el que 
México concentra sus ventas agrícolas externas, se han incre
mentado de manera notable. 

En el Pacífico as iático Japón constituye el mercado más im
portante para las exportaciones mexicanas. Una quinta parte de 
éstas son de alimentos, aunque la participación de México en el 
mercado alimentario japonés es todavía muy pequeña. Sin em
bargo, con una mayor apertura de este último, y tomando en 
cuenta la ventaja comparativa de México en productos agríco
las intensivos en mano de obra, se le abren nuevas oportunida
des de exportación de alimentos. No obstante lo anterior, ante 
la reciente y enérgica penetración de China en el mercado alimen
tario nipón, ¿qué tipo de competidor constituiría ese país para 
México en el mercado japonés? 

VENTA JAS COi\IPARATIVAS DE CH!:>iA y MÉ:\ICO 

EN EL l\IERCADO AU ¡\!ENTAR!O DE JAPÓN 

E 1 archipiélago japonés está poblado por 125 .6 millones de 
habitantes que disfrutan de elevados ingresos; el producto 
per cápitajaponés, de 22 11 O dólares internacionales (me

dida que toma en cuenta las diferencias de precios internos en
tre los países), es 3.5 veces superior al de México y 7.6 veces 
al de China. Es decir, éste es, de acuerdo con este indicador, el 
país de menor desarrollo relativo de los tres (véase el cuadro 1 ). 
Así, no obstante que en los últimos tres lu stros China ha expe
rimentado un elevado crecimiento económico, el sector agrícola 
conserva un alto peso relativo en la economía. Una quinta par
te de la producción china se origina en ese sec tor. En México re
presenta 8% del PIB, aunque éste sigue siendo un porcentaje alto 
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Recursos naturales 
Exte nsión territorial 

(mi les de kilómetros cuadrados) 
Uso de la ti erra 

Cu lti vab le 
Pastizal 
Forestal 
Otros 

Población 
Población (millones de personas) 

Crec imiento de la población ( 1995/1985) 
Fuerza de trabaj o (mill ones de personas) 

Ocupada en la agr icu ltura 
Producción 
Producto nacional bruto total 

(m illones de dólares) 
Ingreso per cápita 

Dólares 
Dólares internacionales 

(paridad de poder de compra) 
Producción agrícola 
Producto interno bruto agríco la en la economía 
Extensión agríco la (mi les de hec táreas)' 

Hec táreas por agr icultor 
Uni dades de producción agríco la (m ile s) 

Esca la promed io de producc ión (hectáreas) 
Méx ico 

Menores de 5 hectáreas 
Mayores de 5 hectáreas 

Japó n 
Menores de 0.5 hec táreas 
De 0.5 a 1 hec tárea 
De 1 a 2 hectáreas 
Más de 2 hectáreas 

Superficie de riego (millones de hectáreas) 
Sector externo 
Exportaciones totales, 1997 

(millones de dó lares) 
Im portaciones totales, 1997 

(mi ll ones de dólares) 
Grado de apertura de la economía' 
Exportaciones ag rícolas/exportaciones 

tota les ·' 
1 mportaciones agríco las/importaciones 

totales' 
Princ ipa les mercados agríco las 

De exportaciones para Méx ico y China 
De impo rtaciones para Japón 

Principales productos agríco las 
De expo rt ac ión para México y China 
De import ación para Japón 

México Chin a Japón 

2 000 9 596 378 
100 100 100 

12.4 10 13.6 
54.0 43 0.3 
25.0 14 66.6 

8.6 33 19.5 

91.9 1 232 125.6 
2. 1 1.3 0.4 
36 709 66 

25.4 71 5.4 

304 596 744 890 4 963 587 

3 320 620 39 640 

6 400 2 920 22 110 

8 20 3 
108 346 496 554 5 038 

11.53 0.99 1.42 
4 408 175 000 3 400 

24.6 2.8 1.5 
100 
60 
40 

100 
23 
36 
26 
15 

5.6 49.9 2.8 

11 0 431 183 000 42 1 100 

109 806 142 000 388 400 
48 40 17 

7.9 7 0.5 

9.6 16.6 
Estados Unidos Japón Estados Un idos 
Japón Hong Kong China 
Unión Europea Unión Europea Taiwan 

ASEAN 
Café Granos Pescado 
Tomate Oleaginosas Carnes 
Legumbres Té Granos 
y horta li zas Azúcar Frutas 
Frutas Mie l Hortali zas 

Manzanas 
Cas tafias 
Naranjas 

l. Incluye pasli za l. Para Méx ico, Censo Agropecuario de / 99 / . 2. (Exponaciones + imponaciones)/P IB . 3. Promedio 1991-1995. 
Fuenles: IVorld Bauk Atlas /997: World Bank . \Vorld DHe lopm ent Repon /997: Jap11n Sta tistical Year/Jnok /99 7, Siatistics 
Bureau. Managemen1 and Coordination Agency, y FAO. FAOSTAT. <htip://apps. fao.org>: FM I. EJtadisticas Finan cieras Int er
nacionales: INEG I: Bancomex t. Comercio Exterior. vol. 48. núm. 4, Méx ico, ab ril de 1998: Jelro. Stati.Hics of Japan 's Food 
Im pon.< /99 5. 
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si se le compara con e l mismo in 
dicador de economías desarro ll a
das como la japo nesa, cuyo sector 
ag ríco la aporta 3% del PIB. Loan
te ri or s igni fica que China tiene 
todav ía que recorrer un largo ca
mino para alcanzar e l estatus de 
nación industria lizada y, dada la 
elevada participación del secto r 
agríco la en e l PIB, en el proceso 
deberá experimentar una profun
da transformación es tructura l. 

Por otra parte , la escasez rela
ti va de recursos naturales y mano 
de obra en Japón contras ta con la 
dotación que de e llos poseen Chi 
na y México. Así, e l arc hipiélago 
japonés representa un quinto del 
territorio mex icano y 4% delco
rrespondiente a Ch ina. E n térmi
nos de tierra agrícola (incluida la 
de pastizal), la dotación de 5 mi
llones de hectáreas culti vab les en 
el campo japonés, contrasta con la 
de 1 08 millones de que dispone 
M éx ico y la de 497 mill ones de 
hectáreas que posee Ch in a. No 
obstante, si se toma en cuenta que 
en China 71 % de la fuerza de tra
bajo , eq ui va lente a 503 millones 
de personas, se ocupa en acti vida
des agrícolas, resulta que es el país 
con menor ex tensión por agricul
tor, con 0.99 hectáreas (ha). En 
segundo lu ga r es tá Japón, cuyo 
sector agrícola genera empleo pa
ra 5.4% de la fue rza de trabajo, lo 
que se traduce en 1 .42 ha por agri
cu ltor. En Méx ico se presenta una 
mejor re lac ión ti e rra/agricultor, 
con 11 .5 ha , al absorber25.4% de 
la fue rza de trabajo del país. 

Tras la descolectivi zac ión , en 
el campo chino predominan las 
uni dades familiares de produc 
c ión ag ríco la (en la actualidad, 
175 millones), con una escala pro
med io de 2.8 ha e intensivas en el 
uso de manodeobra _4 En el Méx i-

4. Véase Roy Prosterman, Tim 
Hanstad y Li Ping, "Large-Sca le Far
ming in Chin a: an Appropriate Po
li cy'l", .!ouma/ of Con temporary 
Asia, vo l. 28 , núm 1, Filipinas, 1998, 
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co rural la esca la pro med io por unid ad de producción es el e 24 
ha; sin embargo. e l ca mpo mex ica no se caracteri za por un a es
tructu ra productiva dual: 60% ele las unidades son ele menos ele 
5 ha y el restante 40% presenta superficies mayo res . En el nor
te del país, donde predom in an las unidades de mayor esca la, en 
su mayoría dotadas con ri ego, la ag ri cultura está mu y mecani 
zada y empl ea tec nología avanzada. por lo que obtiene eleva
dos ni ve les de prod uctividad. Esta agri cultura ori enta su produc
ción sobre todo al mercado ex terno. En ca mbi o, la ag ri cultura 
trad icional que se practica en los estados de l centro y el sur es 
ele temporal, con poca tecnifi cac ión, escaso acceso a los insumas 
ag ríco las industri ales, baja procl ucti vicl acl y se orienta bás ica
mente al autoconsumo y el mercado interno. 

En Japón, por su parte, predomina la pequeña esca la de pro
ducción en las 3.4 mill ones ele unidades productoras. De és tas, 
59% son de menos de una hec tárea y úni ca mente 15% ti ene más 
ele dos. Por la escasez de mano ele obra a que se enfrenta e l sec
tor ag ríco la japonés. la ag ri cultura se ha mecani zado. Sin em
bargo, las unid ades menores a un a hec tárea, en las cuales se 
subutili zan tanto la maquinari a co mo el equipo, operan en su 
mayoría con elevados cos tos. 

Grac ias a su ab undante dotac ión relati va el e mano de obra y 
tie rra en México y ele mano el e obra en China, ambos países des
tinan importantes vo lúmenes de su producc ión alimentari a a la 
ex portación. En las dos nac iones este subsec tor representa al
rededor de 7% de las ex portac iones tota les. Japón, por su parte, 
con escasez relati va ele ti erra y de mano ele obra , mantiene cuan
tiosas importac iones ele productos alimenti cios que representan 
17 % del total de sus compras al ex teri or. Así, fre nte a Japón, 
Méx ico y Chin a prese ntan una clara ve ntaj a comparati va en 
productos alimenti cios intensivos en el uso el e mano de obra. 

P oLíTICA AGRíc oLA EN J APóN' 

Duran te la e tapa ele moderni zac ión ele 1 apón, en e l período 
Meij i (1 868- 19 12), el sector ru ra l sustentó el desarrollo de l 
sec to r indu st rial. 6 Se generó un excedente en el sec tor 

agríco la medi ante notabl es incrementos en la producti vici ad 

pp. 74- 102 . para una eva lu ac ión del giro que está dando la polít ica agrí
co la en China, que im pul sa nuevamente las unidades producti vas co
lec ti vas de mayo r esca la, sobre todo en las áreas de más elevado de
san·o ll o industri al. El objeti vo es crea r economías de esca la y "liberar" 
mano de obra. Sin embargo, algunos autores rebaten ta l argu mento al 
señalar que la ev idencia empírica, por un lado , relac iona in ve rsamente 
la escala con la productividad fac tori al tota l en la unidad agríco la y. 
por otro, que el exceso de mano de obra en el sec tor agríco la chino, 
de alrededor de 120 millones de trabajadores agríco las , se contrapo
ne a una po lítica que trata de ahorrar mano ele obra. 

5. Las estadís ti cas relati vas a Japón se tomaron cleJapan Stat istical 
Yearbook, Stat isti cs Bureau , Management and Coorcl inat ion Agency, 
vari os números , a menos ele que se indique otra fuente. 

6. Para un análi sis del desarrollo agríco la ele es te período véase 
Yu hiro Hayam i, Masacla tsu Aki no, Masahiko Shintani y Saburo Ya
macla , A Centun ofAg ricu/tural Crowth i11 Japan. l ts Re /eva 11 Ce ro 
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fac torial ag ríco la. Es ta última, a su vez, fue resultado ele una es
trateg ia integ ral que respondía a las seña les ele los precios de los 
fac tores e i nsu m os industriales agríco las. La mano de obra era en
tonces el fac tor relati vo abundante en Japón y su precio, respec to 
de l capital, era en consecuencia más bajo. Así, la tecnología bioló
gica adoptada por Japón, intensiva en e luso ele mano de obra, era 
la apropiada para un país con esa particular dotac ión ele recursos. 7 

Transc urri do ya más de un s iglo Japón logró el es tatu s de 
nac ión indu stri a li zada que los líderes del período Meiji se pro
pus ieron alcanzar. No obstante, el sec tor agríco la se ha conver
tido e;1 un lastre para su economía. El "milagro japonés" de la 
posguerra, con su ace lerada industri ali zac ión, implicó el cam
bio es tructural en la economía y la reas ignac ión de los factores 
product ivos. A partir del deceni o ele los sesenta , la economía 
comenzó a padecer la escasez relativa de mano de obra y, por 
tanto, los precios rel ati vos ele la tierra y la mano el e obra con res
pecto al capital tendieron a aumentar. La agricultura japonesa 
respondi ó adop tando una tecnología que ahorraba el fac tor en
tonces más escaso, la mano de obra, con lo que se mecanizó. Sin 
embargo, la esca la de producc ión de las unid ades fam iliares 
productoras del campo japonés ha permanecido casi inalterada, 
cuando era de esperarse que , con una mayor mecanizac ión de 
las ac ti vidades agríco las, tendi era a expandirse . ¿Qué fac tores 
han impedido que se presentara este proceso y qué efectos ha 
tenido tanto en la producción agrícola como en otros sec tores 
de la economía?8 

La intervenc ión del go bi ern o j aponés en e l mercado , por 
medio ele las políti cas agríco la y agraria, ha s ido la causa de ese 
res ultado. En los años setenta el objetivo era elevar el ingreso 
ele los agricultores para equiparad o con el de los trabaj adores 
urbanos, al ti empo que se creaban unidades de producción "via
bl es", capaces ele generar ese ingreso para los miembros de los 
hogares agríco las.9 La política agrícola privilegió el manejo ele 
los preci os de los productos agríco las como e l instrumento idó
neo para alcanza r el objetivo de ingreso. Para ello recurrió a la 

Asían Develop 111 en t , University of Min nesota Press, University of 
Tokyo Press, Estados Unidos , 1975 . 

7. En el campo ele la teoría del desarro llo agrícola, Hay ami y Ruttan 
elaboraron el modelo ele desarrollo induci do que sosti ene que si los 
prec ios ele los factores e insumos son los co rrectos, en el sentido que 
renejen la abundancia relati va ele los facto res, éstos induc irán a la 
ado pción ele la tecnología apropiada, bi ológica o mecani zada, clepen
cli enclo de l caso. Véase, para una ex posición del modelo, Yuhiro Ha
y ami y Vernon Ruttan , Agricultura/ Developm ent: Anln tem a tional 
Persp ective , The Johns Hopkins Uni versity Press, Estados Unidos , 
197 1. 

8. En la ag ri cultura ele Estados Uni dos, por ejemplo, donde pre
dom inan las unidades prod uctoras familiares, la esca la ele producción 
ele la s unidades se amp li ó gradua lmente a medida que los agri cu lto
res más moti vados adquirieron las ti erras ele quienes se trasladaban a 
los sec tores no agríco las. La sustitución ele fac tores llevó a unidades 
más graneles. Véase Roy Prosterman el al., op. cit ., pp. 79-80. 

9. Para un análi sis más cletall aclo ele la política agríco la en Japón, 
véase Melba E. Fa lck, "Dinámica y convergencias ele las políti cas agrí
co las ele Japón y México", Co111 ercio Exterior, vol. 48 , núm. 1, Méx ico, 
enero ele 1998 , pp. 49 -65. 
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utilización de medidas de frontera para ais lar a los productores 
de la competencia externa, mediante c uotas y tarifas de impor
tación y c reando monopolios para la comerc iali zac ión interna 
y externa de granos y productos pecuarios. La Ley Ag ríco la 
Bás ica de 1961 fue e l sustento lega l de es ta políti ca. 

Por la importancia relativa de l arroz (40% de la superfici e 
cultivada en 1960), la protección brindada a este produc to cons
tituyó e l eje de la política agrícola en Japón. A partir de los se
senta el precio interno del arroz se fijó mu y por arriba de los 
precios internacionales y, en respues ta, los agri cultores dedica
ron una extensión cada vez mayor a es te producto , hasta alcan
zar48% de la superficie cu lti vada en 1975. Sin embargo , en e l 
lapso de 1960 a 1975 el ingreso per cápi ta de los japoneses se 
incrementó de manera notabl e y con e ll o se modifi ca ron los 
patrones de consumo de los alimentos, pues dism inu yó e l con
sumo de arroz per cáp ita y aumentó e l ele cá rni cos , vegetales y 
frutas, tendencia que se ha mantenido hasta e l presente. Así, en 
1975 la producc ión de arroz era 10% mayo r que la demanda y 
la acumu lación de inventarios se convirtió en la principal pre
ocupación del gobierno. Aparte del costo administrativo que ello 
implicaba, el costo en términos de l uso ineficiente de la tierra 
era mucho más importante para e l desempeño de l sector si se 
cons idera la escasez ele este recurso e n Japón. 

Ante este problema, la respues ta el e la política agrícola fu e 
tratar de control ar la extens ión de ti e rra des tinada a l c ultivo del 
arroz s in modificar la política de precios. Así, e l contro l de la 
oferta se ha ll evado a cabo según diversos instrumentos en di
ferentes etapas , pero e n general se ha basado e n e l pago de un 
subsidio a los productores de acuerdo con la extensión que se 
dej a de cultivar en arrozal, con e l fin ele ir ajustando las canti
dades producidas de arroz a la demancla .10 Además, e l gobier
no otorga apoyos económicos a otros cultivos que se planten en 
las tierras ociosas. Sin embargo, esta política no ha dado los re
sultados esperados, ya que Japón produce un promedio an ual de 
1 O millones de toneladas de arroz y en 1996 e l gobierno había 
acumulado inventarios por seis mill ones de tonel adas. La cadena 
de gasto público que se ha generado con es tos programas ha re
presentado alrededor de un tercio del presupuesto agrícola. 

Que e l arroz continúe siendo el cultivo predilecto de lama
yoría de los agricu ltores en Japón es consecuenci a de la políti 
ca de precios elevados. Sin embargo, no todos los ag ri cu ltores 
s iguen este patrón de cultivo. Las unidades productoras que 
privilegian el arrozal son las ele tiempo parci al, las cua les cons
tituyen 81 % de las unidades comerc ia les en Japón y contribu
yen con 82% de la producción de arroz. 11 Estas unidades se ca-

10. En 197 1- 1975 el Programa de l Control y Desviación de la Pro
ducción de Arroz; en 1976-1977 e l Programa de Uti li zación Integra
da de los Arrozales; en 1978- 1986 el Programa ele Reorientación de 
los Arrozales y en 1987- 1992 el Programa ele Estab lecimiento de 
Culti vo de los Arroza les. Véase OCDE, Agricultura/ Refo nn and it 's 
lmpacl 011/he Fmil and Vegelab/es Sector in OCDE Counlries , París, 
1995, pp. 108-1 1 O. Este estudi o está cleclicaclo a tres nac iones : los 
Países Bajos , Japó n y Estados Unidos. 

11. Actua lmente ex isten 3.4 millones de unidades prod uctoras 
agrícolas en Japón. De éstas, 2.7 son comerciales, el resto produce para 
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racterizan por que la mayoría ele sus mi embros se emplea tam
bi én en act ividades no ag ríco las , sea co mo se rv idores púb li cos 
o co mo trabajadores en las obras púb li cas ele los centros urba
nos cercanos a las aldeas. El desarro ll o de l s is tema de transpor
te y la ce rcanía de las fuentes de trabaj o ha fac ilitado es te pro
ceso. Las unidades familiares de producción de ti empo parcial 
obtienen más de las tres c uartas partes de su ingreso de fuentes 
no ag rícolas. En consecuencia, e l tiempo que es tas unid ades 
dedican a laborar el campo se reduce prácticamente a l fin ele 
semana . En es tas circunstancias sus cos tos ele producc ión son 
elevados ; s in embargo , és ta no es una considerac ión para que los 
agricu ltores ele tiempo parc ial dejen de producir arroz, pues e l 
gobierno les garantiza un precio e levado por su producto. 

Por otra parte, aunque e l ag ríco la no constitu ye e l grueso ele 
su ingreso, las unidades de ti empo parc ia l s iguen manteni endo 
su parce la ele culti vo s in mayores incenti vos para re ntarl a o ve n
derla. E n primer lugar porque tienen un ingreso seguro prove
niente de las compras de arroz garanti zadas por e l gobierno. En 
segundo luga r, porque la política agrar ia de posguerra no ha 
pe rmitido que se desarroll e un me rcado de la tierra , dada la ex
ces iva protecc ión que se brinda a los arrendata ri os . Así, los agri
cultores de tiempo parc ial han mantenido sus parce las más bie n 
como un activo que como un medi o de producción. Se ca lcul a 
que de las 950 000 ha que se incorporaron a l uso res idenc ial , co
merci a l e industrial de 1970 a 1994, a lrededor de 70% lo pro
veyó e l sec tor agrícola. 12 

En consecuencia, e n Japón la permane ncia del ag ri cultor ele 
tiempo parcial en e l campo no ha faci litado e l ensanchamie nto 
de la esca la de producc ión de las unid ades agríco las. Así, en 
promedio ésta pasó de 1. 1 ha e n 1970 a 1.4 ha en 1995, mien
tras se ha mantenido la proporc ión de las unidades de tiempo 
parcia l. Por consigui ente, la reas ignac ión de factores e ntre sec
tores, consecuencia de l acelerado crec imie nto de la economía 
en el Japón de posguerra y que s ignifi có que ele 196 1 a 1990 al
rededor de 11 millones de trabajadores dej aran el campo, no se 
tradujo e n la ampliación de la unidad prod uctora agrícola. 

La poi íti ca agrícola protecc ion is ta de Japó n ha causado, po r 
un lado , una as ignación inefic ie nte de los recursos productivos 
en e l sector y ha limitado e l funcionamiento del sec tor agro
industrial , cuyas posibilidades de ex pansión se han coartado al 
no di spone r el e una oferta estable y segura e n e l campo; por otro 
lado , ha afec tado de modo adve rso e l bienestar ele los consum i
dores por los elevados prec ios ele los a lime ntos que és tos ti ene n 
que enfre ntar. Consum idores y agroindus tri a se han vo lcado al 
exterior para sati sfacer sus requerimientos de una oferta alimen
ta ri a vari ada, estab le y a mejores prec ios. Mantener e l sta/u qua 

ha bene fi c iado al llamado "triángul o de hi e rro", constituido por 
e l Partido Demócrata Liberal , las cooperativas ag ríco las , las 

el autoconsumo. El Ministerio de Agricultura , Sil vicu ltura y Pesca 
(MAFF por sus siglas en inglés) a partir de 1992 únicamente presenta 
estadísti cas para e l subsecto r ele unidades comerciales. 

12. Mini stry of Agriculture , Forestry and Fi sheri es (MAFF), A 
Summnry of!he Annual Report 011 Japan ese Agricu/111re. FY 1996. 
Fnod, Agriculture, allll Rural Con11111111Íties in Clwnging Lile oftile 
Nation, Japón , 1996, p. 6. 
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Nokyo y los buróc ratas de l Mi ni sterio de Agricultura, Bosques 
y Pesca. 13 

Envejecimiento de la población y pérdida 
de competitividad 

E n 1995 la edad promedio de la fuerza de trabajo agríco la en 
Japón era de 60 años, que contras ta con e l promedio de 44 años 
que prevalecía en 1960. En la ac tualidad e l grupo de trabaj ado
res agrícolas menor de 40 años só lo represe nta 11 % de l total, 
mientras que e l grupo mayor de 65 años constituye46%. 14 Más 
aún , en las unidades fa mili ares de producción agríco la de tiempo 
completo (una quinta parte de l total), alrededor de un tercio de 
sus miembros son mayores de 65 años. Un problema ad icional 
relacionado con el envejec imiento de la fuerza de trabajo agrícola 
en Japón es que una crec iente proporc ión de los ag ri cultores 
mayores de 60 años no cuenta con un heredero que los sustitu ya. 

Por otra parte, la parti cipac ión de la mujer en la fuerza de 
trabajo agríco la en Japón es de 58%, mu y superior al prome
dio naciona l, de 40%. Únicamente 10% de las uni dades agrí
colas cuenta con trabaj adores agríco las regul ares, es dec ir, en 
Japón la agri cultura es de ti empo parc ial y la desempeñan an
cianos y mujeres, lo que eleva de manera considerab le los cos
tos de producc ión y ensombrece las perspect ivas de ampliar la 
producc ión. 

Así, a pesar de que la reas ignac ión de los fac tores de la pro
ducción entre los sec tores de la economía durante la posguerra 
ha ll evado a la mecani zac ión de la agri cultura j aponesa, la in 
terve nc ión es tata l en los mercados de produc tos y de tierra 
agrícol a ha favo rec ido la permanenc ia de los agri cul to res de 
ti empo parc ial, lo que frena la ampli ac ión de la esca la de pro
ducc ión. Si a es tos problemas se agrega el demográfico, no es 
de ex trañar que la producti vidad ag ríco la se haya rezagado con 
respec to a la de la manufac tura. El sec tor agrícola japonés ha 
perdido competitividad dentro del país fre nte al sector industri al 
y también frente al ex terior. 

Estancamiento de la producción, autosuficiencia 
alimentaria y liberalización del sector 

Los problemas mencionados han conducido a l es tancamiento 
de la producción agrícola (véase la gráfica 1 ), sobre todo a par
tir de los años ochenta. Por subsectores , el frut ícola mues tra un 

13. Para un aná li sis amplio de los benefic iar ios de la po lít icas 
agrícolas de Japón y los mayo res oponentes a los cambi os actuales, 
véase Aureli a George, "The Comparati ve Stud y oflnterest Group in 
Japan: an Instituti onal Framework", Research Paper 95, Australia
Japan Researc h Cen tre, Australi an Natio nal University, Australi a, 
1982; "Politica l Forces in JapaneseAgric ulture: Present Operati on and 
Future Prospec ts" , en Aureli a George (ed.) , Japanese Agricu ltu ra/ 
Policy: A Review , Australia Japa n Resea rch Cent re, The Aus tra li an 
National University, octubre de 198 1. 

14. /b id.' pp. 29-30. 
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ace lerado crecimiento has ta 1975, año a partir del cual ti ende 
a dec linar. Por su parte, la producción de vegetales mues tra un 
crec imiento menos espectacul ar de 1965 a 1975 y desde es te 
úl timo año ti ende a es tancarse. En el caso del arroz, todav ía e l 
princ ipal culti vo de Japón, ya que absorbe 43% de la tierra cul
tivable, el comportamiento de la producción es un refl ejo, como 
se señaló, de los programas de retiro de la ti erra de l cultivo de l 
cereal. 

Frente a la rigidez de la ofe rta, la demanda de alimentos en 
Japón ha mos trado un dinamismo crec iente y esa brecha ha te
nido que cubrirse con importaci ones, con la consiguiente pér
dida de la autosuficiencia alimentari a. Con la sola excepción de l 
arroz, Japó n no sati sface la demanda de la mayor parte de los 
alimentos consumidos por las famili as niponas. Así, la produc
ción de tri go y legumbres rep resenta menos de 10% del consu
mo; la de vegetales, 85%; la de frutas, 49%, y la de carne, 57 %, 
por c itar algunos ejemplos . En términos calóri cos Japón posee 
la menor tasa de autosuficienc ia alimentari a de las naciones 
industri ali zadas .15 

Japón se ha convertido así en e l principal importador de ali 
men tos del mundo: en 1995 adquirió 5 1 500 millones de dóla
res, diez veces más que en 1970 (véase la g ráfica 2). Entre los 
principales productos están los marinos (34%), las carnes ( 19% ), 
los cerea les ( JI %) y los vege ta les y frutas ( 11 % ). 16 

La elevada tasa de crec imiento de las importac iones observada 
a fines de los ochenta obedece a varios fac tores . En primer lugar, 
al es tancamiento de la producc ión agríco la frente a la crec iente 
demanda de alimentos. En segundo, a la revaluac ión de la moneda 
en e l período de 1990 a 1995 , de 144 yenes por dólar a 103 yenes. 
En tercer lugar, a la reces ión que ha enfrentado la economía a partir 
de 199 1 y que ha vue lto más consc iente al consumidor japonés 
sobre los prec ios en la elecc ión de mercancías. En cuarto térmi 
no, a que, dada la mayor parti c ipación de la mujer en la fuerza de 

15. Véase MAFF, op. cit. , p. 13. 
16. Véase Japan Ex tern a! Trade Organization (Jetro), Sta tistics of 

Japa n 's Food fmports 1995 , Jetro Agricu lture Department , pp. l -3. 
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trabajo y el mayor número de hijos que viven separados de sus 
padres, las familias japonesas tienden cada vez más a comer fuera 
de casa y a consumir una mayor proporción de alimentos prepa
rados. Esto ha resultado en el crecimiento de las industrias de 
restaurantes y alimentaria, que con mayor frecuencia buscan su
ministros estables y competitivos en el exterior. 17 

En quinto lugar, la paulatina desregulación del sec tor de dis
tribución ha propiciado un incremento de las compras externas 
de alimentos . Como consecuencia, los canales de importación 
han aumentado , al ampliarse e l número de importaciones directas 
por las cadenas de establecimientos y al incrementarse las lla
madas "importaciones de desarrollo", realizadas mediante con
tratos de asignación de la producción en el exterior. 18 

Además , a partir de los años ochenta Japón ha aplicado una 
serie de medidas para abrir el sec tor de manera gradual. En 199 1 
liberó las importaciones de carne y de naranja y, en el marco de 
la Ronda de Uruguay, se comprometió a establecer tarifas a los 
13 productos sujetos a restricciones cuantitativas, con excepción 
del arroz cuya cuota de importación se ubi có hasta en 8% del 
mercado en e l año 2000. Sin embargo, entre las medidas más 
importantes destaca la reforma a la Ley de Control Alimentario 
de 1942 que fue sustituida en 1995 por la Ley para la Estabi liza
ción de la Oferta y la Demanda y los Precios de los Alimentos 
Básicos. Con ello se liberó la distribución interna del arroz y el 
precio del cereal se establecerá con un mecanismo de subastas. 
Recientemente laAgenciaAlimentaria e liminó la restricc ión que 
separaba a mayoristas y minoristas en la distribución del arroz. 19 

17. Véase "Agribusiness Fast Outgrowing Nation's Productive 
Farm Policy", Nikkei Weekly , Japón, 20 de abril de 1998, p. 20. 

18. Jetro , "La modifi cac ión estructural favorece el aumento de las 
importaciones" , Focus Japan, núm . 6, Japón, 1997, pp. 6-8. 

19. Véase " Agency to Simplify Rice Distribution" , The Nikkei 
Weekly, Japón, 29 de junio de 1998, p. 2. 
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Por otro lado, e l go bierno está considerando revisar la Ley de 
la Tierra Agrícola de 1962 y eliminar la restricción para que las 
corporaciones puedan adquirir tierras de cultivo con el fin de ase
gurar una oferta agrícola estable. 20 

LA POLÍT ICA AGRÍCOLA DE CHINA: 

PLA NTEAI\IIE NTOS Y RES ULTADOS 

Los objetivos fundamenta les de la política agrícola y ali
mentaria d e China se han mantenido prácticamente sin 
cambios desde los años cincuenta: asegurare! abasto de las 

zonas urbanas a precios accesibles y estables, elevar el ingreso 
de los agricultores, estimular la autosuficiencia , mantener una 
reserva estratégica de granos y participar en el mercado inter
nacional mediante el aprovechamiento de las ventajas compa
rativas.21 Las diferencias fundamenta les entre las etapas de la 
co lec tiv ización y la privatización radican en la forma de alcan
zardichos objetivos, que dan lugar a las políticas para desarro
llar e l sector agríco la . 

En los últimos dos decenios las estrategias y las acciones para 
cumplir con los objetivos básicos han tenido cambios muy drás
ticos como resultado de la transformación del modelo general 
de desarrollo económico y soc ial. Los líderes de China están 
transformando la economía centralmente planificada en una 
"economía socialista de mercado" con características propias. 
Las transformaciones incluyen la utilización del mercado para 
guiar las decis iones del productor y del consumidor, mientras 
que el gobierno central retiene el control político y e l uso de los 
mecanismos macroeconómicos para manejar la economía. Aun
que los mercados y las fuerzas de la oferta y la demanda son cada 
vez más importantes para la economía rural de China, la inter
vención gubernamenta l continúa siendo primordial en la agri
culturaY Un aspecto central de la nueva estrategia agrícola con-

20. "Govt M ay Back Purchase ofFarmland by Stock Firms", Daily 
Yomiuri , Japón, 2 de junio de 1998, p. 28 , y " Issue of Corporate 
Ownership of Farms Stirs Emotiona l Debate", The Nikkei We ek/y, 
Japón , 22 de junio de 1998 , p. 3. 

2 1. En al gunos momentos de la hi storia reciente de China algu
nos de estos objetivos han sido , en cierta medida , mutuamente ex
cluyentes , debido a factores relacionados con la política general de 
desarrollo , la política exterior e incluso con objetivos militares. Los 
efectos han sido significativos en la economía agrícola, la producción, 
el consumo, los niveles de reserva, as í como el comercio interior y ex
terior de alimentos. Véase Frederick W. Croo k, "Current Agricultura! 
Policies Highlight Concerns About Food Security" , en lnte rnational 
Agriculture and Trade Reports: China, op. cit . Otros objetivos bási
cos , rec ientemente mencionados de manera explícita , se refieren a la 
protección de los rec ursos naturales y la eco logía para lograr un de
san·ollo agríco la sustentab le, incluyendo la conservación del agua y 
del suelo en gran esca la, así como el estímulo de hábitos de consumo 
más adecuados, sobre bases científicas y de ahorro en el gasto alimen
tario. Véase Wan Baorui (v icemini stro de Agricultura de China), po
nencia presentada en e l National Agricultura! Forum, Des Moines, 
lowa, Estados Unidos , el 3 marzo de 1997 . 

22. Véase Frederick W. Croo k, " Current Agricultura!. .. " o p. c it. 
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sisti ó en convert ir a la familia ca mpes ina en la unidad básica de 
producc ión. con lo que se eliminó la organi zación co lec ti va de 
las co munas popu lares . En estas últimas los agricultores se or
gani zaban en equipos de producc ión mediante los cuales se ejer
cía desde arriba el control de la producc ión ag rícola." 

El nuevo mode lo, es tab lec ido desde 1978 y conocido como 
;;s istema ele responsabi liel ad" para la ag ricultura, se fund amenta 
en la firma ele contratos entre los eq uipos de producc ión y cada 
familia , mediante los cuales se regulan las cuo tas de producción 
y de en trega tanto a l Estado co mo al equipo de produ cción a 
precios predeterminados. Asimi smo, se espec ifica la cantidad 
de excedentes que cada productor puede vender a los prec ios 
vigentes en e l mercado libre, en las organizaciones de produc
tores o en las prop ias agenc ias del gobierno. De la misma for
ma, en el co ntrato se estipulan el impues to agrícola, los pagos 
por los derechos de agua , los se rvicios de fumigación (cuando 
los proporciona la unidad co lec ti va), las semillas y los fertili 
zantes. 

Con el "s istema de responsabilidad" se indujo a los agricul
tores a es tablecer una amplia var iedad de técnicas organizacio
nal es y admini strati vas para vincular su ingreso con la cantidad 
y calidad de los bi enes producidos . De es ta manera los agricul
tores son responsab les de las pérdidas o las ganancias de su par
ce la. En síntes is, la figura legal en el "s istema de responsabi li · 
dad" se asemeja a un contrato inquilinario entre la sociedad y 
la unidad familiar. 2~ Este tipo de " inquilinos" no disfruta de los 
derechos de propi edad , pero ti ene garanti zado el usufructo de 
la tierra por 15 años , derec ho que pu ede heredar o tran sferir 
med iante la firma de otro contrato. Con el s istema de "contrato 
agrícola" , la unidad familiar sustituyó al equipo de producc ión 
y se convirtió en la unidad bás ica para la toma de decisiones en 
cuanto a qué y cómo producir, así como al des tino que se le da a 
los productos que exceden la cuota. 15 Otros cambios importantes 

23. La orga ni zac ión productiva ele las granjas es tatales se man
tuvo durante la etapa ele la cooperati vizac ión que ll evó al establec i
miento ele las comunas popul ares. En la ac tualidad se ha vuelto a en
tregar a las familia s el grueso ele la ti erra para su usufructo . 

24. Los primeros contratos fam iliares fueron por 15 años. Pos te
ri ormente, el gob ierno ampli ó los plazos y adv irtió a los funcionarios 
sobre la intención ele intentar su derogación. En 1995 el Consejo ele 
Estado anunció que los derechos agrarios se ex tendían por otros 30 
años y puso fin a la prác ti ca ele reas ignac ión ele tierras por cambios 
en el tamaiio ele las familias. El Consejo ele Estado también reiteró que 
los derechos ele uso ele ti erra podían ser transfe ridos por compensa
ción y por herencia. Véase Hanstad Prosterman y Prosterman Li , L. 
Roy, Tim Hanstad y Li Pin g, "Can China Feecl ltse lf?", Scient!f/c 
A111erica n, septiembre ele 1996, pp. 90-96. 

25. Los cambios en la po lítica agríco la se di eron desde los ni ve
les superiores del gobi erno . como parte del aj uste a la estructura po
líti ca y económ ica del país conocida , ahora, como la Reform a. En la 
pníc ti ca el proceso se dio ele la siguiente manera: en un principio, 
mediante ·'contratos ele producción", la ti erra se entregó a los grupos 
ele producción. los que a su vez asignaban tareas entre las famili as; 
en un paso posteri or, en 1980. se comenzaron a es tablecer directamente 
con las famili as . Duran te 198 1, los ··contratos ag ríco las" con las fa
milias gradualmente reemplazaron los "contratos ele producc ión". 
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fu eron la desce ntrali zación ele las instanci as ele decisión y el 
abandono de los co ntrol es direc tos por parte del Es tado . La 
mayoría ele los aspec tos de la adminis trac ión co lec tiva se eli
minaron , como los puntos ele trabajo, las raciones y la distri
buc ión . aunque en términos formal es la tierra continuó siendo 
ele propi edad co lec tiva. Para 1983 más de l 90 % de las fami
li as campes inas operaba conforme al sistem a de responsabi
lidad. En 1984 e l co ntrol de l Partido sobre las comunas co
menzó a reemplaza rse por un control económico administrativo 
sobre los munic ipi os. De hecho, se abolieron las comunas po
pul ares y se vo lvió al anterior s istema de admin istración ba
sado en los subcli stritos llamad os x iang. Por arriba de éstos 
permanec ieron las unidades di stritales de planeación y admi
nist rac ión, respo nsabl es de abastecer a los productores , a tiem
po y de manera adec uada, con in sumos como semillas, ferti
li za ntes y plaguic icl as, así como asegurar el desarrollo de los 
trabajos hidráuli cos (irrigac ión , drenaje, control del flujo) , cons
trucción y mantenimiento de los ca minos y las redes de electri
cidad 26 

La consigna el e la política ag ríco la gubernamental era tomar 
los cerea les como es labón clave y fomentar de manera simul
tánea a la agricultura , la sil vicultura, la ganadería, la pisc icultura, 
así como las ll amadas actividades secundarias. En la realidad , 
la política se concre tó en dos estrategias un tanto diferentes. En 
una primera etapa el objetivo era alcanzar la autosuficiencia en 
la producción ele granos, con el propósito de que cada región 
produjera los que requería; sin embargo, esta política aparen
temente se abandonó en un momento en que la euforia por los 
mecani smos de mercado opacó los objetivos fundamenta les 
relacionados con la seguridad alimentaria . En los años ochen
ta , a los agricu ltores se les permitía especializarse en el cultivo 
de los productos que más se adecuaran , sobre todo , a sus expec
tativas de rentabilidad , al tipo de ti erra y al régimen de lluvias 
de cada zona.17 

Estrategias actuales de política agrícola 

Como resultado del es tancamiento ele la producción de cerea
les en el período ele 1990 a 1994, los líderes chinos dieron un 
viraje en la política agrícola hacia la producción de granos bá
sicos. Para ello, en 1995 se estableció el "sistema de responsa
bilidad ele bolsa de granos de los gobernadores" mediante el cual 
se ha incrementado la autosuficiencia del país en ese rubro y se 
han reducido de modo significativo las importaciones. Esto, por 

Véase John McMi ll an , Jolltl Wha ll ey y Li Jing Zhu , Th e lmpact of 
China 's Econo111ic Refo nns on Agricu//ural Productivity Gro wth , 
mi meo. , Gracluate Schoo l ofln ternati onal Relations and Pacific Stu
clies Research Report 88-02, octubre ele 1988, University ofCalifornia, 
San Di ego, p. 4; Susan Shirk , L. , Th e Polilica l Logic ofEconomic 
Rej o m1 in Ch ina. Berkeley y Los Angeles , Oxford University of 
Ca li fo rni a Press, 1993 , p.38. 

26. Véase Gilberl Et ienne, Rural Deve /op111 ent in Asia , Meetings 
wilh Peasants , Sage Publi cati ons, Londres , 1985, p. 225. 

27 . Véase John McMillan, John Wha lley y Li Jing Zhu, op. cit. 
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otra parte, ha representado un ajuste de la te ndenc ia , presente 
desde principios de los años ochenta, a la espec iali zac ión e n 
bienes ho rtofrutíco las . 28 

Mediante e l menc ionado sis tema de responsabilidad se busca 
aumentar la autosuficiencia en granos básicos, retomar algunos 
espacios clave de control en e l comercio interno de alimentos 
básicos y, de mane ra concomitante, reduc ir los esfu erzos de 
producción espec iali zada . Ello ha propiciado un cambio en las 
tendenci as rec ie ntes de l comercio ex teri or de productos alimen
ticios de China. 29 En la coyuntura actual las intenciones mani 
fiestas del gobierno ch ino se encaminan a "estabilizar" el s is
tema de responsabilidad familiar por contrato, que equivale a 
estimular a los agriculto res a transferir sus derechos de uso de 
tierras para expandir la escala de administración agríco la en áreas 
donde las condiciones lo permitan ; estab lecer una intermedi a
ción func ional de los predios fami li ares con el mercado; impulsar 
a las empresas come rciali zadoras para mejorar las interre la
ciones de las fases de producc ión-procesamien to-comerc iali 
zación, de manera que se estimule la efic iencia económi ca de 
la agricultura; fomentar la reforma del s istema de distribución 
alimentaria mediante mecani smos de precios dirigidos por e l 
mercado; proteger la superfic ie culti vab le; vigorizar la ciencia 
y la tecnología agrícolas (en este aspecto sobresale e l desarrollo 
de semill as mejoradas); incrementar e l uso de in sumas; reajus
tar la di s tribuc ión del ingreso de los agricultores; aumentar la 
disponibilidad de recursos financieros y c red iti c ios destinados 
a la agricultura , y aprovechar los recursos de ti e rra no agríco la 
para promover la di versificación de la producc ión agríco la, en 
particul ar las g ranj as pecuarias. 30 

Política de precios 

Aunados a los cambios en la estructura administrativa, los ajustes 
a los prec ios de los productos , los in sumos y los servicios (pa
gados y cobrados al productor) han s ido dete rminantes para es
timul ar la producc ión agrícola y mejorar e l ni ve l de vida en e l 
campo . Dichos ajustes tu vieron la clara inte nc ión de prop ic iar 
un incremento de los precios rel ativos de los bienes agrícolas para 

28. Es ta es trategia as igna a los gobernado res las s igui entes res
ponsabilidades: a] es tabilizar e l área se mbrada de g ranos; b) ga ran
ti zar la in versió n en los in sumas agrícola s, co mo fe rtili za ntes quími
cos, para es timul ar la producción ; e] ga ranti za r un c ierto ni vel de 
granos almacenados, en calidad de reserva es tratég ica; d] asegurar que 
se realicen las transferencias de granos de la prov inc ia y hac ia e ll a ; 
e] tranquili zar a los res iden tes urbanos mediante e l abas to de gra nos 
y ace ite comestible; f) mantener precios es tables de los granos y el ace i
te comes tibl e; g] contro lar de 70 a 80 por cie nto de las ventas de gra
nos co me rc ia li zables ; h) e laborar mecani smos para controlar los mer
cados de granos; i] aumentar la proporc ión e n las ventas de granos 
comercia li zables; j] co ntro lar las importac io nes y ex portaciones de 
granos, y k] aume ntar e l nivel de autos ufic ienc ia de granos. 

29 . Véase Frede rick W. C rook , "Chin a: is C urre nt Ag ri cu ltura! 
Policy a Retreat from Reform", op. cit . 

30. Wan Baorui , op. cit. 
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resarc ir e n pa rte la pérd ida de l pode r aclqui siti vo de los agricul 
tores. Como afirma Chen, e l primer paso en es te sentido se dio 
e n 1979, c uando e l gob ierno cen tra l autorizó aumentos de pre
cios para los productos agrícolas 3 1 Es to complementó la implan
tac ión de l s istema de ad mini stración por responsab ilidad para 
la producc ión agrícola. El aj uste de los prec ios que los agri cul 
tores rec ibe n por sus produc tos en re lac ión con los que pagan 
po r los in sumas y serv ic ios agríco las es t<i corri gie ndo e l desfa
vorable desequilibrio presente desde princ ipios de los años cin 
cue nta. 32 De 1978 a 1990 los prec ios de los granos se incremen
taron 2.5 veces , po r lo que e n la ac tu a lidad están ce rca de los 
preva lec ientes en e l mercado libre .33 

El manejo de los precios ele los prod uctos agrícolas ha s ido 
determinante para estimular la producc ión agríco la . Tan es así 
que e l incremento alcanzado en los últi mos años se atrib uye en 
gran parte a dos e lementos clave: e l aumen to e n los precios ele 
los granos que adquiere e l Es tado y la conso li dació n de l s iste
ma con tract ual ele responsabi li clacl fa mi 1 iar, ambos en e l marco 
ele una refo rma del s istema económico e n su conj un to .34 

3 1. Che n She nshe n (ecl.), " Pri ce Reform in Chin a", Ch i11 ese Eco-
110 /lli c Studies , vo l. 22. núm . 3, prim ave ra de 1989. p . 5. 

32. M. A nth o ny Tang."U na eva lu ac ión c ríti ca de l mode lo ele de
sarroll o c hin o" , e n K. Ca rl Eic her y S taa tz M. John (comps .), Desa
rrollo agrícola e11 el Terce r Mu 11 do . Fondo ele C ultura Económica , 
México , 199 1, p. 504. 

33. Li Pe ng, "La reforma de prec ios: una vía progres ista' ' , Beiji11g 
/¡¡forma , vo l. 35. núm. 18, mayo ele 1992. p. 14 . En re lac ió n co n 
la política es tatal ele prec io s, rec ie nt eme nte e l pr imer mini stro, Li 
Peng, reafirmó la es trateg ia ele permitir una mayor acc ión de l me r
cado e n c uanto a la fijac ión de los precios, pero manteni e ndo e l con
tro l y la vigi lancia por parte de l Estado. En la secció n '' Intensificar 
la refo rm a de l s is te ma de prec ios" de l Informe sob re la Labor de l 
Gob ierno, seña la tex tu almente : "S in alte rar la es tab ilid ad fund amen
tal de l ni ve l ge ne ra l ele los prec ios a l por me nor e n e l me rcado , es 
necesa ri o co ntinu a r a mpli ando e l rad io ele acc ión de l mercado e n la 
reg ul ación ele los precios, rac iona li'zar e n for ma pau latina las re la
ciones e ntre los precios y estab lece r y perfecc ionar lo s meca ni s
mos de fo rm ació n de los precios princ ipa lme nte por pa rte del merca
do, as í co mo e l s is tema ele reg ul ación y co ntro l ele los prec io s e n e l 
me rcado por parte de l Es tado. También es necesario 1 i berar paso a pa
so los prec ios ele compra y ven ta ele los cerea les y co nvert ir los sub
sid ios estata les en fondos ele reg ul ación para riesgos en la producc ión 
cerea le ra, lo que co ntribuirá a l desa rro ll o sos te nid o de la mi s ma [ .. . ] 
En lo qu e respecta a los prec ios ele un red uc ido núme ro ele merca n
c ías ra ras o ele ofe rta in sufi ciente y a las tarifas de a lg unos impor
tan tes se rvic ios ele infraes tru ctura y se rvic ios públicos, aú n es ne
cesari o q ue e l Es tado fij e o rat ifique d ic hos mo nt os: s in e mba rgo, 
deben introd uc irse e n e ll os reajustes oportunos ele ac uerdo co n la ley 
de l va lor y con las re laciones e ntre la oferta y la dema nda. E l Estado 
debe reg ul ar, co ntrolar y fisca li zar los prec ios med iante la c reac ió n 
de fondos de regulac ión de prec ios y e l e stablecim ie nto de un s iste
ma ele reserva ele mercancí<Js y otras pa lancas económicas, así como 
con los recursos jurídicos y ad mini strati vos q ue sea n necesarios" . 

34. Muqiao Xue , "Severa! Prob lems Concerning Prices·· , e n Che n 
Shenshen (ecl .). Price Rejo r111 in China, C hin ese Econom ic Stuclies , 
vo l. 22, núm. 3 , M.E . S harpe. Nueva York , prima ve ra ele 1989, p. 
12. 
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e u A D R o 2 

C i W \ .1: I' RO I>I tT I<h 11 [ CE RE \LES y C I< I-.C I .\ II E~TO I'O IIL .\ C I! I\ IL , 1979- 1997 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Producció n de ce rea les 
Millones Población 

Año de toneladas Ín dice' Millones Ín dice' 

1979 292.67 102. 17 982.77 98.64 
1980 280.26 97.84 996. 13 99.98 

198 1 286.4 1 99.99 1 0 10. 11 JO 1.38 
1982 3 15.33 JI 0.08 1 024.60 102.84 
1983 345.54 120.63 1 039.56 104.34 
1984 365.85 127.72 1 054.9 1 105.88 
1985 339.79 118.62 1 070.57 1 07.45 

1986 352. 0 1 122.89 1 086.5 0 109.05 
1987 359. 16 125.38 1 102.73 11 0.68 
1988 35 1.75 122.80 11 9.32 11 2.34 
1989 367 .56 128.32 136.25 11 4.04 
1990 404. 33 14 1. 15 153.47 11 5.77 

199 1 395.04 137.9 1 170.89 117.52 
1992 400.41 139.78 183.54 11 8.79 
1993 407 .97 142.42 1 196. 17 120.06 
1994 396.50 138.42 1 208.28 12 1.27 
1995 4 18.63 146. 14 1 220.24 122.4 7 

1996 454.83 158.78 1 232.08 123.66 
1997 440.92 153.93 1 243.80 124.84 

l . 1979- 198 1 = 100. 
Fue nl e: FAO, Serie lnform á1 ica Eswdísli ca. Roma , 1993. y FAO, FAOSTAT, novie mbre 
de 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

EvoLUCIÓN DE L A PRODUCCIÓN 

E 1 incremento de la producción de alimentos, resultado de los 
cambios en la política agrícola durante la Reforma, es un 
hecho incontrovertible. De 1980 a 1990 la producción de 

alimentos básicos (cereales) aumentó 44.2%, cifra muy supe
rior al crec imiento de la población, de 15.7% (véase el cuadro 
2). Tras un período de es tancamiento en la producción durante 
la primera mitad de los afio s noventa, con la reforma adminis
trati va de 1995 los líderes chinos logran elevar la producción. 
Así, la de cereales, superi or a 400 mill ones de tonel adas y equi
valente a 20% de la producc ión mundial , muestra con claridad 
la influenci a en los mercados mundiales de una variación en las 
expectativas de producción o en el consumo del país más poblado 
del mundo. 

De acuerdo con cifras oficia les, la producción per cáp ita de 
granos se ha más que duplicado de 1950 a la fecha Y Para 1997 , 
grac ias al incremento del área sembrada, al mayor uso de insumas 
y al aumento de los precios de las adqui siciones gubernamen
tales, los líderes chinos se propusieron alcanzar una producción 
sin precedente de 490 millones de toneladas, superior a la de 
1996, cuando los agricultores obtuvieron las máximas cosechas 
de tri go, arroz y maíz . Las metas para los afios 2000 y 2030 son 

35. Las cifras oficiales y de la FAO no co inciden debido a la dife
rente metodología de cá lcul o: China rea li za una conversión para sa
car una cifra total equ iva lente de granos. 
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de 500 y 640 mill ones de toneladas , respec tivamente, co n un 
aumento constante de la producc ión per cápita36 

En la ac tu alidad China es uno de los más importantes produc
tores, consumidores y exportadores de productos hortofrutícolas . 
En el marco de la Reforma, la prod ucc ión de la mayoría de es
tos culti vos se ha incrementado de 1980 a la fecha. La ex tensión 
del país y su gran variedad de clim as const ituyen la base nece
sari a para la producción de hortali zas y frutas. De hecho, gra
cias a la exportac ión de estos productos China ha podido man
tener una balanza agropecuaria positiva , aun en los afios en que 
las importaciones de granos bás icos han sido relativamente sig
nificativas. 

China es el mayor productor de vegeta les del mundo. El área 
sembrada de estos culti vos (inclu yendo el melón, que se conta
biliza como vegeta l), pasó de 3.2 millones de hectáreas en 1980 
a 10.5 millones en 1996. De acuerdo con cálcul os oficiales, en 
1995 se produjeron 43 1 millones de toneladas: 257 millones de 
vegeta les fre scos, 163 millones de papas, 1 O mi !Iones de legu
minosas, incluyendo frijol, y un mi !Ión de toneladas de champi
fiones. Como dato comparati vo se puede sefia lar que la produc
ción de vegetales de Estados Unidos (sin considerar el melón) 
es de 56 millones de toneladas. 37 

La producc ión frutícola es muy va riada e incluye tanto fru 
tas tropicales y subtropicales (plátano, cítricos, mango, papa
ya, guayaba) , cuanto de clima frío , como manzana, durazno, pera 
y uva. La Reforma es timuló a los agricultores a incrementar la 
producción de estos frutos; así, el área sembrada pasó de 1. 8 
millones de hec táreas en 1980 a 8. 1 millones en 1995 (350% de 
incremento). La producción, por su parte, pasó de 6.8 millones 
de toneladas en 1980 a 46 .5 millones en 1996 (583% de incre
mento). La producción total de frut as en China es 70% mayor 
que la de Estados Unidos. 

Otro cultivo de importancia en la agri cultura china es el té; 
sin embargo, el mayor incremento de su producción ocurrió antes 
de la Reforma: de 486 000 ha en 1970 pasó a un millón en 1977. 
De este año a 1995 esa área se mantuvo prácticamente inalterada. 

Así, los cambios en la estructura productiva del sector pri
mario han permitido elevar la producción y la productividad 
agrícolas y mejorar las condiciones de vida de las familias cam
pes inas. Se han sido rea lizado vari os intentos para exp licar y 
eva luar los resultados de la agricultura de China en los últimos 
años, en especial de los ochenta a la actualidad. Es el caso del 
estudio de Lin Justin Yifu , quien atribuyó el rápido crecimien
to de la producción agrícola de 1980 a 1984 al sistema de res
ponsabilidad por contrato con base en la fam ilia. 38 Lin encon-

36. Sobre las expectativas de producc ión agrícola y los factores que 
podrían determinar sus resultados, véase F. Robert Ash, "The Agri
cultura! Sector in China: Performance and Policy Dilemm as During the 
1990s", The China Quarter/y, núm. 131, septiembre de 1992. 

37. Frederick W. Crook, "Introduct ion to China's Horticultura! 
Economy", en lntem ational Agriculture and Trade Repo rts: China , 
op. cit. , p. 49. 

38 . Lin Ju stin Yifu, Household Farm, Cooperative Farm , an 
Efficiency Evidenceji'Oin Rural Decollectivization in China, Economic 
Growth Center, Work Paper, núm . 533 , Ya le University, 1987. 
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tró que 20% del aumento de la productividad o 60% del de la pro
ducción agrícola se debió al cambio institucional. 

En cuanto al objetivo de mantener reservas adecuadas de 
granos, se ha logrado con creces . Así, el gobierno chino infor
mó que las que se encuentran en manos de los agricultores y del 
Estado habían alcanzado, en enero de 1997, la cifra sin prece
dente de 148.5 millones de toneladas, superior en 34.4 millones 
a las reservas de finales de 1995 . Para este ciclo, el gobierno 
planea adquirir aproximadamente 10% de la producción de gra
nos (50 millones de toneladas) ; otro 10% lo comprarán a pre
cios de mercado las compañías comercializadoras del gobier
no; el resto lo venderán los agricultores en los mercados urbanos 
y rurales locales o lo utilizarán para su consumo. La puesta en 
práctica de la estrategia de la "bolsa de granos" creó las condi
ciones para aumentar la autosuficiencia y la seguridad alimen
tarias. 39 

En síntesis, e l avance de la producción agrícola se debe a 
una política agrícola propicia que generó las condiciones para 
aprovechar los inventarios soc iales acumulados en años an
teriores (infraestructura, educación, etc.), distribuir amplia
mente los recursos tecnológicos disponibles y estimular el tra
bajo y la creatividad de los productores rurales. Esto último sobre 
todo grac ias a la reorganización rural, que relacionó de manera 
más estrecha el ingreso familiar con el trabajo productivo y 
la toma de decisiones en el ámbito local, y a la liberalización 
de los mercados de productos agrícolas y de otros bienes y ser
vicios ofrecidos por la población rural, anteriormente restrin
gidos . 

No obstante lo anterior, las posibilidades de aumentar la pro
ducción per cápita no parecen muy grandes. Aun cuando el 
mejoramiento de los ingresos y los cambios en la dieta de la 
población, que acarrean un incremento del bienestar, propicia
ran una mayor demanda de alimentos, se duda que existan po
sibilidades reales de hacer frente a este reto con la producción 
interna. 

Sin embargo, la perspectiva oficial al respecto es optimista 
dado que: 40 a] la tasa de utilidad actual de la tierra cultivable no 
es muy alta, por lo que hay todavía posibilidades de incremen
tar la productividad con apoyo de la ciencia y la tecnología; 
b] aunque no logre un aumento considerable de la producción 
per cápita, hay buenas perspectivas de que la producción de ali
mentos se diversifique al utilizar tierras no aptas para el culti
vo y establecer granjas pecuarias , por ejemplo; más aún, la pro
moción del progreso técnico en las explotaciones ganaderas y 
pesqueras , así como del mejoramiento de la tasa de conversión 
de los granos por medio de la carne, podrían disminuir la pre
sión de la demanda sobre los granos para consumo humano, y 
e] e l creciente abas to y consumo de carne, huevo, productos 
marinos, frutas y vegetales podrían ayudar a sustituir gradual
mente el consumo de granos. 

39. Véase Frederick W.Crook , "Good Grain Crop Proyected 
for 1997 ", o p. c it. , pp. 28-29, y Beijing Info rma , núm . 7, 1991 , 
p. 26. 

40. Wan Baori , op. cit. 
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DE A Li i\ IENTOS 

Desde hace algunos años la ag ricultura china , en especial el 
abasto de alimentos , se convirtió en un tema de preocupa
ción mundial. Algunos ex pertos suponen que dentro de 20 

o 30 años China difícilmente podrá alimentar a su población, la 
que para entonces (2030) ll egaría a 1 600 millones de habitan
tes (se prevé que al terminar e l siglo será de 1 300 millones) . La 
perspectiva demográfica, más los cambios en los patrones de ali
mentación, resultado de las altas tasas de crec imiento económico 
y del mayo r ingreso de la población , permiten prever importa
ciones masivas de alimentos básicos, como ha ocurrido en otros 
países en c ircunstancias si milares . .\ 1 

A la fecha el modelo no ha operado de modo estricto, pero hay 
el peligro de que una " pequeña" baja en la producción, o un es
tancamiento en sus tendencias de crecimiento, se refleje en una 
demanda masiva de productos agrícolas en el mercado interna
cional y en una gran especul ac ión que ll eva ría a los prec ios de 
maíz, tri go arroz y sorgo, principalmente, muy arriba de lasco
tizaciones actuales. 

China ha sido un actor importante en el comercio mundial de 
alimentos. Con excepc ión del período de aislamiento de finales 
de los años cincuenta y principios de los sesenta , China ha expor
tado e importado cantidades significativas de alimentos. Es un país 
comprador neto de granos y otros productos intensivos en el uso 
de la tierra; por otra parte, es un exportador neto de bienes horto
frutícolas y productos agrícolas orientados al consumidor. 

En 1996 el valor de las exportaciones agrícolas de China as
cendió a 1 O 588 millones de dólares , 7% de las totales. En ese 
año, las importaciones agríco las ascendieron 9 699 millones de 
dólares, también 7% de las totales . .¡' 

La estructura del comercio agríco la neto de China corres
ponde a su dotación de recursos: los productos a granel y de 
procesamiento intermedio, con un componente intensivo de uso 
de tierra, constituyen la mayor parte de las importac iones agrí
colas, mientras que los productos intens ivos en mano de obra, 
como son las frutas , las hortali zas y los bienes orientados al con
sumidor constituyen la mayor par te de las exportaciones agrí
colas (54% del total ). En 1996, China colocó más de 65 % de sus 
exportaciones agrícolas en los mercados de sus vecinos asiáti
cos. Por otra parte , aproximadamente la mitad de las importa
ciones agrícolas de China provienen de Estados Unidos , Cana
dá y Australia. 

Por rubros, en e l período de la Reforma el principal produc
to de importación ha sido e l tri go , que en los últimos años ha 
sobrepasado los 10 millones de toneladas anuales ; es te grano 
representa entre 80 y 90 por ciento de los requerimientos de ali
mentos básicos del ex teri or. Por su parte , has ta principios del 

41. Los ej emp los típicos so n los de Japón , Taiwan y Corea del Sur, 
con pobl ac iones de 1 O a 4 po r c ie nto de la china . 

42. Zhi Wang , "China 's Agri c ultura! Trade in 1996 : Commodity 
Structure, Geographica l Di stribution , and lt s Ro le in U.S. and World 
Agricultura] Trade", en In temational Agriw lture andTrade Reports: 
China , op. cit., p. 6. 
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Importaciones Importación 

Trigo/toral Ex portaciones neta d e granos 
Año Toral Trigo (o/o) Total Arroz S ova Maíz 

1980 13.43 10.97 8 1.70 1.62 1. 12 0 . 11 n.d. 11 .8 1 
198 1 14.8 1 13.07 88.25 1. 26 0 .58 0. 14 n.d. 13.55 
1982 16. 12 13.53 83 .97 1. 25 0.46 0.13 n.d. 14 .87 
1983 13.44 11 .02 82. 02 1.96 0.57 0.33 n.d. 1 1.47 
1984 10.65 10.00 93 .94 3.44 1.19 0.83 0.9 1 7.2 1 
198 5 6. 17 5.63 9 1. 27 8.88 1.02 1.15 5.96 - 2.7 1 
1986 7.28 5.75 79.02 9. 10 0.96 1.30 5.7 1 - 1.8 1 
1987 16.28 13.34 8 1. 96 7. 19 0.99 l. 7 1 3.85 9.09 
1988 14.79 13.9 1 94 .06 6.54 0.71 1.46 3.52 8.25 
1989 16.40 14.70 89.64 6.22 0. 34 1. 17 3.50 10. 18 
1990 13.56 12.34 90.94 5.44 0 .3 0 0.91 2.89 8. 13 
199 1 13.98 12.83 9 1.72 10.66 0.69 1.07 7.49 3.32 
1992 11 .57 10.34 89.38 14.45 1. 20 0. 85 10.44 - 2.88 
1993 7.33 6.42 87 .59 16.12 1.71 0.35 11. 79 -8.79 
1994 9.01 10.84 - 1.83 
1995 20.27 0.42 19 .85 

a. Las c ifras negati vas indican im portac iones netas. n.d. No di spo nible . 
Fue n1 e: Feng Lu, ··c hina· s Gra in Trade Po licy a nd Food Trade Pallern·· . pone nc ia presenlada e n la Co nfere nce on Food and Ag ri cu liUral Po li cy C ha l le nges for !he As ia-Pacific 

alHl APEC. ce leb rad a del 1 a l 3 de oc iUbre de 1996 e n Manila , Filipinas. p. 46 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

presente decenio las exportaciones de alimentos básicos se con
centran en maíz , arroz y soya (véase el cuadro 3). 

Por otra parte , China es un importante exportador de frutas 
y hortalizas. En 1995 exportó cas i 3 500 millones de dólares de 
es tos productos (véase el cuadro 4 ), principa lmente vegetales. 
De ac uerdo con los datos de la Oficina de Aduana de China, sus 
principales mercados , medidos por el valor de exportación en 
dólares, son: Japón (809 millones), Hong Kong ( 160 millones), 
Corea del Sur (82 millones), Estados Unidos ( 44 millones) , Ale
mani a (39 mi llones), e Italia, Indonesia, Singapur y Rusia, a los 
cuales exporta entre 35 y 25 millones de dólares .43 

La relación comercial agrícola de México con China 

China y México tienen una relación comercial agrícola muy poco 
significativa. Esporádicamente, por alguna urgencia, México ha 
ac udido al mercado chino para complementar la demanda interna 
de algunos productos, como arroz y frijol. En los últimos cinco 
años , las exportaciones de productos agrícolas al imenticios de 
México a la nación oriental se han mantenido muy bajas. El prin
cipal producto agrícola que se le envía ha sido el algodón: 4 .3, 
15.5 y 3.9 millones de dólares en 1994, 1996 y 1997, respecti
vamente; otra venta esporádica ha sido la de bebidas alcohóli
cas, que se inició en 1996 y reportó ventas por valor de 342 518 
dólares en 1996 y 87 114 dólares en 1997. 

43. Frederick W. Crook, " Introd uction lo Chin a's Horti cultura! 
Economy", en lnternationa l Agricu/ture All(/ Trade Repo rts: China, 
op . cit .. p.47 . 

Las importaciones agrícolas de México han fluctuado entre 
13.4 millones de dó lares en 1994 y 3.7 millones en 1997. Entre 
las compras de México a China sobresa len las oleaginosas, los 
cerea les y el té . 

MÉX ICO y CHINA E:\ EL \I ERCADO ,.\L l.\I E:'ITA RIO DE JAPÓN 

D es de finales de los ochenta las importaciones japonesas de 
alimentos se han duplicado. Éstas son muy variadas debi
do a que en los últimos cuatro decenios las familias japo

nesas han di versificado su dieta. Destacan las frutas y vegeta
les, frescos, congelados y enlatados, que en 1995 constituyeron 

e u A o R 

C 11 1 ~1: L"O\IE I< l · l u E~ ., EI< I O I< HU I< I<HI<L riLO I. I, 1994- 1995 
(\1 11.1. 0 .'\ l: S JH : DOL\H[S ) 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Producto Importación Exportación Saldo Importación Exportación Sa ldo 

Vegetales 18 2 091 2 073 87 2 209 2 122 
Especias 2 294 292 15 466 451 
Frutas 41 223 182 69 307 233 
Nueces 24 183 159 14 459 438 
Flores 6 24 18 12 44 32 
Me lones o 8 8 1 20 19 
Tota l 91 2 823 2 732 198 3 498 3 300 

Fue nl e: Frederic k W. Crook. " lnlrod uc li o n to C hin a ' s Hon icullural Eco no my". e n 
US De partment of Agric ulture, lntern ariona/ Agriculrure and Trade Repo rts: China , 
Eco no mi c Resea rch Se rvice. WRS 97-3. j uni o de 1997. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1991 1992 1993 1994 1995 

Produc/o Va lor Vo lumen Valo r Vo lumen Va lor Vo lumen Va lor Vo lumen Va lor Vo ltun en 

Tota l 3 79 1.0 4 192.0 4 428.0 5 300.0 5 881.0 
Frutas, vege ta les y j ugos 2 437 .6 2 466.0 2 568.0 3 025.7 2 926. 1 
Vegewles 807.3 672 768.9 6 18 1 003.4 780 1 2 19.8 1 0 11 1 229 .0 1 102 
Vege ta les frescos 359.4 3 14 292.6 238 497 .3 380 606. 1 553 627.2 604 

Ceboll as 25. 1 63 14.2 35 29.6 62 97.5 207 123.6 246 
Ca labazas 80.4 10 1 86.8 122 100.2 126 11 3.0 157 105.0 132 
Zanaho ri as y nabos 5.3 10 1.9 3 6. 1 9 12.2 18 30. 6 56 
Espá rragos 6 1.4 12 70.3 15 89.5 18 11 4.9 2 1 111. 7 23 
Col 57.5 46 53.9 29 85.5 53 5.9 10 6.2 12 
Otros 129.7 82 65.6 34 186.5 11 2 262.7 140 250 .0 135 

Vege tales congelados 447.8 358 476.3 380 506. 1 400 6 13.7 458 601. 8 498 
Pa pas 149.2 144 16 1. 6 159 159.0 155 188.5 176 196.9 197 
Vegeta les m ixtos 25.0 2 1 27.0 22 30.4 25 34.6 26 36.7 29 
Maíz dul ce 43.2 36 44.8 40 49.2 42 57.3 43 55 .5 47 
Es pi nacas 13.3 14 10.7 11 13.3 16 19 .1 2 1 16.4 2 1 
Otros 2 17. 1 143 232. 1 148 254.2 162 3 14.2 192 296.2 204 
Hongos n.d. n.d. 253. 1 14 289.3 27 382.6 39 354 .6 40 

Frescos y congelados n .d. n.d. 179.8 7 197.6 18 282.3 29 272.6 30 
Secos n. d . n .d. 73.3 7 9 1.7 9 100 .3 10 82.0 10 

Fruws ji-e seas 1 372.3 1 639 1 364. 1 1 526 1 288.2 1 627 1 407.2 1 735 1 278. 1 1 648 
Pl átanos 464 .9 803 522 .9 777 475.7 9 13 442.6 929 397 .5 874 
Toro nj as 249 .8 26 1 248 .5 245 2 13.4 237 275. 1 285 25 1.4 278 
Na ranj as 134.2 82 154.8 172 155 .8 165 190.2 190 168 .3 180 
Piñ as 53.0 138 56.9 127 52.5 12 1 52.9 11 4 47.2 108 
Limones , limas 249.8 26 1 111.7 93 125.2 83 122 .2 89 124.2 93 
Kiwis 85 .5 43 96.0 53 84.0 47 94 .0 46 77.5 42 
Me lones 24.9 2 1 2 1.4 2 1 24.4 22 39.5 37 36.4 33 
Cerezas 46.4 6 83.5 13 92. 1 13 109 .8 16 102. 1 12 
Mangos 19 .0 8 20.9 8 2 1.6 8 26.4 10 22.2 9 
Uvas 18.5 8 20.9 8 18. 9 8 26.4 10 22.2 9 
Papayas 19.6 5 18.7 5 17. 1 5 18.5 5 19.2 5 
Ag uaca tes 6 .5 3 7.7 4 7.5 5 9.7 4 9 .6 5 

Jugos 258 .0 11 5 975 332.9 126 237 276.4 145 696 398.7 2 15 7 16 4 19. 1 233 337 
Naranj a conge lado 67.0 35 677 139 .8 50 070 75.9 48 072 1 1 l. 1 64 76 1 97.9 56 286 
Naranj a sin conge lar n .d. n .d. 6.6 5 764 14.4 12 840 68 .8 4 1 887 39 .4 24 890 
Toronj a n.d. n .d . 36.4 14 092 30.7 13 417 36.8 15 472 28 .6 14 6 19 
Limón n .d . n .d. 10.0 5 164 12.8 6 234 13.8 6 444 17 .5 8 275 
O tros cítricos n .d. n .d. 2. 1 936 1.3 500 0 .9 340 2.3 998 
Pi1i a n.d . n.d . 10.4 5 027 6.7 4 759 6.6 5 353 7.2 5 554 
Uva n.d. n.d. 32.6 10 448 33.9 12 11 5 35.8 14 396 33.4 15 200 
Manzana 74.0 37 453 85 .6 3 1 85 1 94. 1 44 92 1 109.8 58 792 136 .9 74 695 
Otros frutos n .d. n .d. 3.2 734 1.0 343 1. 7 569 20 .6 5 7 11 
Mi xtos n .d . n.d. 6.3 2 151 5.6 2 495 13.2 7 702 35 .1 27 109 

O Iros' 1 353.4 1 726.0 1 860.0 2 274.3 2 954 .9 

n.d. no dispo ni ble. l . Inclu ye alimentos enl aJados. 
Fue nle: Jc lru , Carw de Jetro, Mt:x it:u , vari o s mhnerus, y .lttpwl ·.,. Fuod lmpurls 1992- / 995. Japó n . 
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ll % de las importac iones niponas de alimentos, por 5 88 1 mi
llones de dólares (véase el cuadro 5). La pérdida de ventaja com
parativa del sector agrícola japonés afecta en mayor grado la pro
ducción de frut as y vegetales , ya que es intensivo en el uso de 
mano de obra, que es precisamente el fac tor que presenta ma
yores problemas para la agricultura del país as iáti co. En térmi 
nos de volumen, las importaciones de vegetales frescos se du 
plicaron en el período de 199 1 a 1995, mientras que las de ve
getales conge lados se incrementaro n 40%. Por otra parte, las de 
frut as frescas permanec ieron constantes en el período y las de 

jugos de frutas se duplicaron en los años considerados. Los prin
cipales consumidores de es tos productos son el sector agroin
dustria l y e l de servicios alimentarios, motivados , por un lado, 
por e l ahorro de mano de obra y espacio, sobre todo en los pro
ductos congelados y enlatados, y por otro, por la búsqueda de 
fuentes de abastec imiento estables y seguras a raíz de la cri sis a 
que se enfrenta e l sector agrícola j aponés. 

Los cinco principales proveedores de alimentos a Japón en 
1995 fueron Estados Unidos (29%) y China ( LO%), en tanto que 
Taiwan, Australi a y Tailandia contribuyeron en conjunto con~· 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Tow/ -12 687 46 195 51 885 60 882 79 54 1 95 999 110 43 1 
Sector alimentario J 589 3 477 4 094 4 574 6 546 6 522 7 324 

Agríco las 1 877 1 679 1 96 1 2 22 1 3 324 3 197 3 408 
Pecua ri as 4 14 373 488 395 579 188 419 
Pescados y mari scos 82 60 55 62 11 4 207 172 
Ali mentos, bebida s y ta baco 1 216 1 365 1 590 1 896 2 529 2 930 3 325 

Vari ac ión de l secto r aliment:1ri o -3. 1 17.7 11 .7 43. 1 - 0.4 12.3 
Sector aliment ariolio t:ll ( '7c ) 8.4 7.5 7.9 7.5 8.2 6.8 6.6 
Frutas y hona li z:1s 1 487 1 49 1 1 828 2 007 2627 2 457 2 606 
Parti c ipac ión en al ime rH <Hia s ( '7c J 4 1.4 42.9 44.7 43.9 40. 1 37.7 35 .6 
Agríco las 

Legumbres y horta li zas 489 55 1 653 690 929 742 926 
Ji tomate 262 167 395 395 586 540 523 
Frut:ls fresc:1s 283 3 19 323 350 402 4 18 424 
Me lón y s:1 ndí :1 142 89 65 89 114 128 140 
Garban zo 32 36 27 45 73 104 63 
Fresas fresc:1s 21 12 22 32 44 53 27 

Alimentos. bebidas y tab:1co 
Legumbres y fru ta s frescas 195 259 266 29 1 307 327 366 
Fresas conge l:1das o 24 27 33 49 30 31 
Jugo de n:1 ranj a 45 10 25 5 1 9 1 66 50 
Ju go de frut as 18 24 25 3 1 32 49 56 

Fuenl e: INEG I y Ban co mext. 
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18% de las importacio nes. En ese mi smo ai'ío Méx ico ocupó el 
vigésimo sex to lugar como proveedo r de alimentos a Japón; de 
América Latina lo antecedieron Bras il , Chil e, Co lom bi a y Ar
gentin a, que ocuparon los lu ga res 12 , 14 , 23 y 25, res pec ti va 
mente, como proveedores ele a lime ntos a Japón . .¡.¡ 

El comercio bi late ral entre China y Japón se intensifi có a partir 
de 1986. De es te año a 1995, las importac iones de Japón proce
dentes de China pasaron ele S 000 mill ones de dó lares en 1986 a 
alrededor de 36 000 mill o nes e n 1995. De es te tota l, 14% corres
pondió a adq ui sicio nes de alimentos, las cual es se cuadruplicaron 
en e l período al pasar ele 1 200 mill o nes de dólares a 4 899 mi
llones. No obstante, es tas últimas mos traron un crec imie nto 
menor qu e las impo rtac iones de ma nufacturas inte nsivas en 
mano de obra. China ocupa así e l segundo luga r como provee
dor de alimentos a Japón, aunque mu y alejado de Estados Un idos. 

E n los principales grupos de productos alimenticios, Ch ina 
se ubica en los tres primeros lugares co mo proveedor de Japón 
en pescado (segundo lugar, con 12% ), fruta s y preparados de fru
tas (tercer lugar, con 10% ), vege tales fre scos (segundo lugar, con 
24%) y especias (p rime r luga r, con 26%). En fruta s des taca en 
productos conge lados (fresas) y enlatados (duraznos). En vege
tales sobresalen los productos é tnicos , como los hongos shiitake 
y matsutake fre scos y deshidratados, la soya germinada, los pe
pinos y el j engibre encurtidos , los ta ll os de bambú enlatados, los 
chícharos y el frij o l ori ental. 

México por su parte posee una clara ventaj a comparativa so
bre Japón en la producción ele vegetales y frut as , dada su abun-

44 Véase Je tro . Sraristics of Jopan 's Food l mports 1995 , Jet ro 
Agricu l ture D e partm e nt. pp. 1-3. 

dancia relativa de mano de obra y por ende sus menores costos 
de producción e n este tipo de cu lti vos intensivos en dicho factor. 
No es casualidad que, de las exportaciones agríco las mexicanas , 
alrededor de dos terceras partes estén cons tituidas por frutas y 
vege tales , y en el total de las alimentarias representen entre 35 y 
40 por ciento (véase e l cuadro 6). En el período de 1991 a 1997, 
en el cual se profundiza la apertura del sector agrícola mexicano 
y se eliminan muchas restricciones a las exportaciones de hortali 
zas, las ven tas externas de productos alimenticios se duplicaron . 
Mientras las agríco las se incremen taron 82% en e l lapso conside
rado , las de alimentos procesados lo hicieron en 173%. No obs
tante lo anterior, la participación de las exportaciones alimentarias 
en las total es de México se ha mantenido cerca de 7%, lo que re
f lej a un mayor dinamismo de los envíos de manufacturas. 

A unque la ac tu a l estructura de las exportac iones alimen
tarias tiende a refl ej ar una paulatina especiali zac ión en el sec
tor agrícola como consecuencia de la apertura , aquélla todavía 
no se refleja en un cambio radical en e l uso de la tierra agrí
cola e n M éx ico . De ac uerdo con un es tudio reciente , la fruti
cu ltura mexicana ocupa 5% de la superficie culti vada y genera 
15% del valor de la producción agrícola. Entre los principales 
productos destacan la naranj a, e l mango, el limón, el aguacate, 
e l plátano, la manzana , la nuez encarcelada y la uva de mesa. En 
conjunto estos culti vos ocupan 88% de la superficie sembrada. 

En todos los casos, con excepción de la uva y el plátano, di
cha superfi cie se incrementó en el período de 1989 a 1996 .45 

45. Véase Rita Schwentesiu s, Sistemas agroindusrriales en Méxi
co. Indicadores, situación actual, tendencias, Ciestaam y Rabobank , 
México, mayo de 1997 , p. 119 . 
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Según el estudio mencionado, el sector frutícola genera un 
empleo de más de 82 millones de jornales y contribuye con 
18% de las exportaciones alimentarias. El sector de hortalizas , 
con 3% de la superficie agrícola, aporta 16% de la producción 
nacional y 50% de las divisas por exportación agrícola, ade
más de que genera una demanda de empleo de 52 millones de 
jornales al año. En conclusión, ambos sectores ocupan 8% de la 
superficie cultivable del país, participan con un tercio de la pro
ducción agrícola y son, por las características propias de los 
cultivos, importantes fuentes de empleo en el campo. 

El mercado que absorbe la mayor parte de las exportaciones 
de alimentos de México es el estadounidense. En cambio, las que 
se remiten a Japón son todavía poco significativas. En 1996 este 
mercado adquirió 324 millones de dólares de alimentos proce
dentes de México, que representaron 4.4% del total de las ex
portaciones alimentarias de este país en ese año. Para Japón , por 
su parte, estas exportaciones constituyeron 17% del total impor
tado desde México en ese año. 

De los 15 productos alimenticios más importantes exporta
dos por México a Japón, en seis de ellos México ocupó el pri
mero o el segundo lugar como proveedor más importante y en 
el resto, con excepción del camarón, se situó entre los primeros 
11 lugares. En ciruelas, aguacate, melones , mango y calabaza 
cabocha México tiene una penetración del mercado superior a 
30%. En 7 de los 15 productos , Estados Unidos es el competi
dor más importante, y en tres de ellos, China. 

Aunque la penetración de China en el mercado alimentario 
de Japón es elevada, en su mayoría los productos que la prime
ra vende al segundo no compiten con los principales productos 
exportados por México. A lo anterior cabe agregar que, de con
tinuar el sólido crecimiento de China, el cambio estructural en 
la economía demandará la generación de un excedente del sec
tor agrícola para satisfacer la demanda de la creciente población 
urbana y del sector industrial. Por otro lado, si el gobierno chi
no insiste en mantener una política de autosuficiencia en granos, 
se desaprovechará la ventaja comparativa de China en produc
tos intensivos en mano de obra. 

Con el proceso de liberalización agrícola en marcha en Méxi
co, cabe esperar que el sector agrícola del país tenderá a espe
cializarse de modo paulatino en aquellos productos en quepo
see ventaja comparativa, como es el caso de los sectores frutícola 
y hortícola, dada la dotación de recursos. Japón , por su parte, con 
los problemas de falta de mano de obra, a lo que hay que agre
gar la escasez de tierra, seguirá constituyendo un mercado po
tencial muy importante en el sector alimentario. 

CoNCLUS IONES 

La actual política agrícola de China, en especial en lo que con
cierne a la estrategia de aumentar la autosuficiencia en gra
nos , representa un equilibrio (¿justo medio?) entre la estrate

gia anterior a los años ochenta, en la cual el go bierno participaba 
directamente -y de manera casi ex el u si va- en las actividades 
de compra y abasto, sustentadas en el sistema de planificación 
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central , y la rec iente es trateg ia , consistente en dejar que las fuer
zas de mercado determinen los prec ios y e l abasto de dichos pro
ductos. Los líderes chinos es peran qu e la política de bolsa de 
granos impul se un mayor uso de he rramientas de l mercado , mien
tras se manti enen algunos e lementos de contro l gubernamental. 

Hasta ahora China ha mostrado capacidad productiva y or
gani zati va para producir los alimentos que requiere su población. 
Excepto por algunos momentos hi stóricos, en que por motivos 
de ex trema politi zac ión se desqui ciaron los sistemas de produc
ción y di s tribuc ión, la oferta aba stece en lo fundamental la 
demanda de estos productos. Hay, s in embargo, una intensa dis
cusión re spec to de las posibilid ades, a mediano plazo , de con
tinuar produciendo internamente los alimen tos que requiere. La 
experiencia de los últimos c inco ai'ios mues tra que los dirigen
tes chinos disponen de los control es necesarios para ajustar la 
política agrícola. Esto quedó de manifies to en e l cambio de prio
ridades que condujo a alentar la producc ión de granos básicos 
y a reforzar así la seguridad alimentar ia nac ional. Ello cambió 
las perspect ivas de los mercados intern ac ionales de alimentos 
que habían prev isto una demanda más fu erte por parte de China. 

Aunque el futuro es incierto , e l hecho es que la situación agrí
cola de China es importante para la es tabi 1 idad del mercado in
ternaciona l de alimentos . Los aj ustes en la producción como 
resultado de cambios en la política agríco la podrían redundaren 
cambios significativos en las reservas mundiales de alimentos 
y, por ende, en los precios de productos como maíz , tri go , arroz 
y oleaginosas. 

Por su parte , continúan ampliándose las oportunidades de 
exportación agrícola a Japón: e l alto ingreso de las familias , los 
cambios en la dieta , las nuevas tendencias de la participación de 
la muj er en el mercado de trabajo . los efectos de la reces ión en 
el prec io en la e lecc ión de los consumidores, la desregulación 
paulatina del sector de di stribución , el mayor número de cana
les de importación y la gradual liberali zac ión que se ha venido 
dando a partir de los ochenta en e l sec tor agrícola , son factores 
que confirm an tal situac ión. 

En el sec tor agrícola , China cuenta con abundancia relati va 
de mano de obra frente a escasez re lativa ele tierra y capital; por 
tanto , su ventaja comparati va rad ica en productos intensivos en 
el uso de mano de obra. Por otra parte, la política de autosufi
ciencia alimentaria seguida a partir de 1995 ha privilegiado la 
producción de granos, a costa el e desplazar los productos en que 
ese país tiene mayo r ve ntaja comparati va. 

Más aún , dada la dotación actual de fa ctores, la indu stria ma
nufacturera china tende rá a conce ntrarse en los productos que 
hagan un uso más intensivo de la mano de ob ra. S i éste es el caso, 
el sector industrial atraerá rec ursos de l sec tor agríco la. Y si en la 
política agrícola el objetivo de la autosufic iencia alimentaria en 
granos continúa siendo prioritario , difícilmente China podrá con
tinuar su elevada participac ión en los mercados de productos 
alimentarios intens ivos en mano de obra. Así, dada la ventaja 
comparativa de Méx ico en los sec tores fr utíco la y hortícola, el 
japonés const itu ye un mercado potenc ial importante que le abre 
posibilidades de diversificación y en e l que China, por las razo
nes mencionadas, no constitu ye una amenaza importante. G 
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ÁSUNTOS GENERALES 

Crecimiento trimestral de 1.9% 

La SHCP informó el 18 de mayo que en el 
pri mer trimestre del año el PIB aumentó 
1.9% respecto a igual lapso de 1998; el 
sector más dinámico fue el agropecuario, 
con una expansión de 5. 5%, segu ido por 
el industrial (1.8%) y el de servic ios (1.7%) 

En la actividad industrial se registraron 
incrementos de 3.9% en la generac ión de 
electri cidad, gas y agua; 3. 7% en la cons
trucc ión, y 1.5% en las manufacturas. En 
los serv icios destacó el avance en el trans
porte , el almacenamiento y las comunica
ciones (7.2%); las actividades financieras, 
de seguros e inmobiliarias crec ieron 2.6%; 
los servic ios comunales, soc iales y perso
nales lo hic ieron apenas 0. 1 %, y los de 
comercio, restaurantes y hoteles retroce
dieron 0.2 por ciento. 

Saldo trimestral deficitario 
en la cuenta corriente 

El 1 de junio el Banco de México dio a co
nocer que en el primer tr imestre del año la 
cuenta corriente de la balanza de pagos 
reg istró un saldo negativo de 2 920 millo
nes de dólares, como resultado de los dé
fic it de 1 151 millones en la balanza comer
cial y de 3 406 millones en la de servicios 
factori ales, y los superáv it de 274 millones 
en la de servicios no factoriales y de 1 363 
millones por concepto de transferencias. 

Inversión bruta y consumo privado 
en aumento 

La SHCP divulgó el 7 de junio que en el 
primer trimestre del año los gastos en la 
formación bruta de cap ital fi jo aumentaron 
3.9% en términos reales frente a los del 
mismo lapso de 1998 ; la inve rsión en 
maquinaria y equipo creció 4. 1% (e l com
ponente importado lo hizo 10.5% y el na
cional disminuyó 3. 7%) Los gastos de con
sumo privado subieron 1.8%, mientras que 
los del gobierno bajaron 0. 3 por ciento. 

Programa de "blindaje financiero" 

Para garantizar la estabi lidad de la econo
mía durante el próx imo cambio de gobier
no fed eral , el 15 de junio la SCHP dio a 
conocer el Prog rama de Fortalecimiento 
Financ iero 1999-2000, basado en un pa
quete de c réditos por 23 700 millones de 
dólares, cuyas característi cas y objetivos 
son los siguientes: 

• Préstamo del FMI por 4 200 mil lones 
de dólares, con tratado al amparo de un 
acuerdo de derechos de giro , con un inte
rés anual de 3.8% y vigencia de 17 meses. 
Este fi nanciamiento, pagadero en el trie 
nio 2003- 2005, se destinará a refinanciar 
70% de los 5 900 mi llones de dólares que 
vencen en tre julio de 1999 y diciembre del 
año próx imo. El empréstito implicó formu
lar una nueva Carta de Intenc ión que in
cluye el compromiso gubernamental de 
cumplir con las metas económicas previs-

tas en los Criterios Generales de Política 
Económica y en el Programa Monetari o 
para el año en curso. 

• Crédi to del Banco Mundial por 5 200 
millones de dólares. Con estos recursos se 
apoyarán programas para mejorar las con
diciones de vida de la población de me
nores ingresos, así como las medidas en
cami nadas a prese rvar la es tabi lidad 
económica. 

• Préstamo del BI D por 3 500 millones 
de dólares para prog ramas de desarro llo 
financiero e institucional de los estados y 
municipios , y de proyectos sociales y de 
infraestructura en los sectores productivos . 

• Línea de crédito comercial del Exim
bank de Estados Unidos por 4 000 millo
nes de dólares, para financiar importacio
nes de bienes y servicios provenientes de 
ese país. 

• Dos líneas de crédito swap por 6 800 
millones de dólares, de disponibi lidad in
med iata, conced idas por la Reserva Fede
ral y el Departamento del Tesoro de Esta
dos Unidos, y el Banco Central de Canadá. 
Suscritos en el marco de la renovación de l 
Acuerdo Financiero de América del Norte 
(NAFA, por sus sig las en inglés) , los recur
sos otorgados permitir ían al Banco de 
México fortalecer el programa económico 
en caso de contingencia financiera. 

Inflación semestral de 7.17% 

El Banco de México informó el 8 de julio 
que los precios al consumidor crec ieron 

' 
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0.66% en junio, con lo cual la inflación acu
mulada en el primer semestre de 1999 as
cendió a 7.17% y la anualizada a 17.39%. 
En el índice de precios al productor, sin 
considerar el petróleo crudo de exporta
ción, los incrementos respectivos fueron de 
0.70, 4.69 y 15.68 por ciento. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Finalizan las operaciones 
de la Conasupo 

Luego de 38 años de existencia, el 31 de 
marzo cesaron las actividades del organis
mo público descentralizado Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares (Co
nasupo) y unos días después se inició el 
finiquito laboral de 1 200 empleados. De 
1961 a finales de los años ochenta la 
paraestatal operó con la directriz de la en
tonces Secretaría de Industria y Comercio 
(luego Secretaría de Comercio y actual 
Secofi) como reguladora del mercado de 
granos y oleaginosas básicas , además de 
importadora y distribuidora de leche en 
polvo. También estableció una red de 
empresas públicas dedicadas a la trans
formación industrial, el almacenamiento y 
la distribución de alimentos. A partir de los 
noventa, y en el marco de la política de 
desincorporación de empresas paraes
tatales, la Conasupo dejó de comercializar 
granos (con excepción de maíz y frijol), 
cerró sus establecimientos comerciales y 
se integró a la Sagar, que desincorporó las 
Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa), 
mientras la Distribuidora e Impulsora Co
mercial (Diconsa), Leche Industrializada 
(Liconsa) y el Fideicomiso Liquidador del 
Subsidio a la Tortilla (Fidelist), se incorpo
raron a la Sedesol. 

En el o. o. del 24 de mayo apareció, fi
nalmente, el decreto de la Sagar que orde
na la extinción de la Conasupo antes de 
terminar 1999. 

Abatimiento de trámites 
empresariales 

Para simplificar la administración pública, 
desregular la economía y mejorar el con
trol fiscal, el 7 de abril se publicaron en el 
o.o. los trámites requeridos por el Regis
tro Federal de Trámites Empresariales , a 
cargo de la Secretaría de Comercio y Fo
mento Industrial. Entre las actividades in
cluidas se encuentran las de comercio 
exterior, inversión foránea , industria, ma
quiladoras y comercio interior. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Más subsidios del Procampo 

La Sagar anunció el 4 de abril el aumento 
de 626 a 708 pesos del subsidio por hec
tárea cultivada de granos básicos y olea
ginosas en el actual ciclo de primavera
verano y en el próximo de otoño-invierno. 
Por medio del Programa de Apoyos Direc
tos al Campo (Procampo), se prevé entre
gar poco más de 9 500 millones de pesos 
a unos 2.9 millones de agricu ltores que pro
ducen maíz, frijol , trigo, arroz, soya y algo
dón, entre otros productos, en alrededor 
de 13.5 millones de hectáreas. 

Programa de cobertura de precios 
de productos del campo 

Para promover el uso del mercado de fu
turos como fuente de certidumbre econó
mica y difundir la cultura financiera y bur
sátil en el campo, en el o. o. del15 de abril 
la Sagar publicó el Programa de Cobertu
ra de Precios de Productos Agropecuarios, 
dirigido a productores, comercializadores 
y agroindustriales nacionales de maíz, tri
go, sorgo, soya, cártamo, algodón, café, 
jugo de naranja y cárnicos. 

Reapertura del mercado atunero 
estadounidense 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos autorizó el 28 de abril que los en
víos atuneros mexicanos a este país por
ten la etiqueta "dolphin save", requisito 
pendiente para reanudarlos tras ocho años 
de embargo. Las autoridades estadouni
denses reconocieron que la población de 
delfines asociada a la de atún ha crecido 
en el Pacífico oriental, lo cual anula la cau
sa de la sanción comercial , pero se debe 
certificar que en la pesca del túnido no se 
viola la norma de captura incidental de 
cetáceos. 

Posteriormente, el17 de mayo la SRE pu
blicó en el o. o. el decreto de promulgación 
del acuerdo sobre el Programa Internacional 
para la Conservación de los Delfines , adop
tado en Washington el21 de mayo de 1998. 

Normas de subsidios del Prodefor 

En el o.o. del 28 de junio la Semarnap 
publicó el acuerdo que establece las re
glas de operación para el otorgamiento de 
subsidios del Programa para el Desarrollo 
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Forestal (Prodefor) Los recursos se ofre
cerán a pequeños propietarios , ejidos, 
comunidades y sociedades que éstas 
constituyan para el aprovechamiento sus
tentable , la transformación y la comercia
lización de materias primas y productos 
silvícolas maderables o no maderables . 

SECTOR INDUSTRIAL 

Compromiso de los refresqueros 
a favor del azúcar 

El 21 de mayo se firmó un acuerdo entre la 
Unión Nacional de Productores de Caña y 
representantes de la industria refresquera 
que compromete a éstos a aumentar su 
demanda de azúcar y reducir la de alta 
fructosa de jarabe de maíz, usada cada vez 
más en la elaboración de bebidas gaseo
sas. Con ello se pretende abatir exceden
tes del dulce de caña, así como robuste
cer su precio. 

Contrastes en la industria 
de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz informó el 10 de junio que en 
los primeros cinco meses del año se fabri 
caron 608 623 vehículos automotores, 1% 
más que en igual lapso de 1998. La pro
ducción para el mercado interno disminu
yó 19.3%, a 157 735 unidades , pero la 
destinada a la exportación aumentó 1 0.7%, 
a 450 888 unidades. 

El organismo indicó que las ventas in
ternas de vehículos (incluidos los de im
portación) disminuyeron 4.2%, a 231 736 
unidades, pero las exportaciones aumen
taron 15.5%, a 452 484 vehículos (296 208 
automóviles y 156 276 camiones). 

Avance industrial de 2.4% 
de enero a abril 

De acuerdo con la información difundida 
por la SHCP el15 de junio, en el primer cua
trimestre del año la actividad industrial 
c reció 2.4% respecto al mismo lapso de 
1998. El subsector más dinámico fu e la 
generación de electricidad, gas y agua 
(4.5%), seguida por la construcción (4.2%); 
en tanto que la industria manufacturera 
avanzó 2.2% (9.4% la de maquila y 1.7% 
la de transformación) . La minería , en cam
bio, registró un decremento de 2% debi
do a la contracción de la minería petrole
ra (-2.5%) y la no petrolera (-1 4%). 
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Continúa la pujanza maquiladora 

El 28 de junio eiiNEGI informó que en abril 
la producc ión de la industria maquiladora 
de exportación creció 10.2% respecto al 
mismo mes de 1998. El personal ocupado 
ascendió a 1.104 millones de personas , 
12.4% más, como resultado de los aumen
tos registrados en el número de técn icos 
(16%), empleados administrativos(15.3%), 
obreros (13.5%) y obreras (10.2%). 

Las remunerac iones medias reales pa
gadas subieron 2.3% ; los sueldos de los 
empleados aumentaron 2.6% y las presta
ciones sociales 6.2%, pero los salarios de 
los obreros y técnicos disminuyeron 1 .6 y 
0.3 por ciento, respec tivamente . 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Proyecto conjunto de Pemex 
y Shell Oil 

Pemex y la estadounidense Shell Oil acor
daron el 13 de abri l ampliar la capacidad 
productiva de la refinería común en Deer 
Park, Texas. Con el proyecto respectivo, 
que inc luye una nueva planta de azufre y 
el mejoramiento de las unidades desti la
doras y de coqu ización, se prevé refinar 
hasta 340 000 barriles diarios de crudo en 
el año 2001 , casi 21.5% más que ahora. 

Alza del petróleo de exportación 

El 26 de abril Pemex informó que duran
te marzo último exportó en promedio 
1 640 000 barriles diarios de petróleo cru
do, con un precio promedio de 1 O. 79 dó
lares por barril (2.53 dólares más que en 
febrero) . De los envíos totales del hidrocar
buro, 62.3% correspond ieron al tipo Maya, 
27.4% al Olmeca y 10.3% al Istmo. 

Respecto a los mercados de destino, 
los de América absorbieron 86.4% del pe
tróleo exportado , los de Europa cas i 7.4% 
y los de Asia y otras regiones el restante 
6.2 por ciento. 

XIX Renovación del Pacto de San José 

Los presidentes de México, Ernesto Zedilla , 
y de Venezuela, Hugo Chávez, acordaron 
el 28 de mayo prorrogar por un año más el 
Programa de Cooperación Energética para 
Centroamérica y el Caribe (Pacto de San 
José) , iniciado en 1980 y por el cua l ambos 
países suministran, en cond iciones prefe
renciales , petróleo crudo y refinado a Gua-

temala, Belice , El Salvador, Honduras, Ni
caragua, Costa Rica, Panamá, Repúbl ica 
Dominicana, Haití, Jamaica y Barbados . 

Nuevo reglamento para el gas licuado 

En el o. o. del28 de junio la Secretaría de 
Energía publicó el Reglamento de Gas 
Licuado de Petróleo, al que se someterán 
las ventas primarias y los servicios de 
transporte, almacenamiento y distribución 
del combustible. Se establecen multas de 
50 000 a 100 000 salarios mínimos a los 
permisionarios que incurran en las siguien
tes prácticas : violar los precios máximos 
estipulados; modificar, sin previo aviso, las 
cond iciones de operac ión del servicio de 
transporte, almacenamiento o distribución , 
y no contar con seguro que cubra la res
ponsabilidad por daños a terceros , entre 
otras. 

Demanda estadounidense 
por dumping petrolero 

El 29 de junio un grupo de productores in
dependientes de petróleo de Estados Uni
dos presentó ante el Departamento de 
Comercio y la Comisión de Comercio Inter
nacional ( CCI) de ese país una demanda de 
dumping y de subsidios contra las importa
ciones del hidrocarburo proveniente de 
México, Venezuela, Arabia Saudita e lrak. 

Al día siguiente se informó que las au
toridades estadounidenses tendrán 45 días 
para determinar si hay elementos suficien
tes para abrir la investigac ión respectiva, 
al ti empo que el gobierno mexicano seña
ló - por medio de los titulares de la Secofi 
y la Secretaría de Energía- que no exis
ten elementos consistentes para acusar a 
Pemex, toda vez que el precio del crudo 
se determina por las libres fuerzas de la 
oferta y la demanda en el mercado inter
nacional. 

COMERCIO INTERIOR 

Crecimiento trimestral de 1.1% 
en las ventas al menudeo 

El INEGI dio a conocer el 26 de mayo que 
en 81 primer trimestre del año las ventas 
del comercio minorista en 33 áreas urba
nas del país crec ieron 1.1% respecto del 
mismo período de 1998. El personal ocu
pado en los establecimientos respectivos 
aumentó 2.2% y las remuneraciones subie
ron 0.5 por ciento . 

rec uent o nac ional 

Cierre del Servicio de Información 
de Mercados 

En el o. o. del22 de junio la Secofi publicó 
el decreto que autoriza la ext inción y liqu i
dac ión del organismo descentralizado 
Servicio Nacional de Información de Mer
cados, creado en septiembre de 1984 para 
generar datos sobre precios y alentar la 
transparencia en las diversas etapas del 
abasto en el país, funciones que en ade
lante asumirá esa dependencia federal. 

COMERCIO EXTERIOR 

Mercancías sujetas a normas oficiales 

En el o. o. del5 de abril la Secofi publicó un 
acuerdo que modifica el que establece la 
c las ificación de mercancías sujetas a nor
mas ofi c iales mexicanas en el punto de 
entrada y sal ida del país. Entre los produc
tos figuran computadoras , impresoras , 
monitores, válvulas, interruptores y produc
tos pesqueros . 

Eliminación de cuotas 
compensatorias 

En el o. o. del 13 de abril la Secofi pub licó 
el aviso de que se eliminan las cuotas 
compensatorias definitivas impuestas a las 
importaciones de fluor ita grado ácido y 
carne de bovino procedentes, respectiva
mente, de China y la Un ión Europea. 

Otro aviso sim ilar apareció en la ed i
ción del día 26 , éste concerniente a las 
importaciones de bicic letas, candados de 
latón , textiles, prendas de ves tir , lápices 
y otros productos originarios de Ch ina, así 
como a las de aceros planos recubiertos 
y placas de hoja provenientes de Estados 
Unidos. 

Bases para el comercio preferencial 
con Argentina 

En virtud de que se modificó el Acuerdo de 
Alcance Parc ial de Complementación Eco
nómica número 6, suscrito con Argentina en 
el marco de la ALADI, en el o. o. del 19 de 
abri l la Secofi publicó un decreto que esta
blece las bases conforme a las cuales se 
aplicará ese pacto firmado el 13 de octubre 
de 1993 e inc luye la tabla de preferencias 
arancelarias porcentuales que México otor
ga al país sudamericano, misma que inclu
ye las equivalencias de la nomenclatura de 
la ALADI con la TIG I naciona l. 
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Nace el Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior 

Con la misión principal de representar los 
intereses comunes de las empresas parti
cipan tes en los mercados internacionales, 
en particular el aprovechamiento de los 
tratados comerciales y la posición estraté
gica del país, el 20 de abril se constituyó 
el Consejo Mexicano de Comercio Exterior 
(Comce), integrado por las empresas so
cias del Consejo Empresarial Mexicano 
para Asuntos Internacionales (CEMAI) y el 
Consejo Nac ional de Comercio Exte ri or 
(Conacex) Las afiliadas a la Asoc iación 
Nacional de Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana resolvieron no 
integ rarse al nuevo organismo. 

Fallo estadounidense 
sobre exportación de pantalones 

El 21 de abril la Corte Suprema de Estados 
Unidos falló a favor del gobierno de este 
país en una disputa sobre la aplicación de 
aranceles a pantalones confecc ionados o 
transformados en México , pero con tejido 
estadounidense. La Corte de Comercio 
Internacional había considerado que di
chas prendas podían reimportarse al país 
del norte lib res de impuestos, pero las 
autoridades comerciales estadounidenses 
se inconformaron ante la Corte Suprema, 
cuya resolución se basó en que los proce
sos fabriles real izados en territorio mexi
cano anu lan la exención arance lari a. 

Arancel de salvaguardia 
para la carne porcina 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del27 de 
abri l un acuerdo relativo a la salvaguardia 
del TLCAN por el que se determina un aran
cel de 20% para las importaciones de carne 
porc ina orig inarias de Estados Unidos, 
cuyo cupo mínimo se ha rebasado. 

Nuevos fallos antidumping 

Durante mayo último la Secofi dio a cono
cer en el o.o. varias resol uciones sobre 
presuntas prácticas de comercio desleal: 

Día 13. Se inicia la investigación sobre 
las importaciones de tubería de acero sin 
costura originari as de Japón. Se resuelve 
el recurso de revocación solicitado por la 
empresa industrial CH, y se confirma la 
resolución final que impone cuotas com
pensatorias a las importaciones de aceros 

especiales orig inari as de Brasil y proce
dentes de la empresa Ac;:os Vil lares. 

Oía 14. Se impone una cuota compen
satoria definit iva de 0.1232 dólares por 
pieza a las importaciones de encende
dores de gas no recargables, de bolsillo, 
originarios de China. Se inicia la rev isión 
de la resolución definitiva que impone una 
cuota compensatoria de 34.5% a las im
portaciones de peróxido de hidrógeno, 
orig inarias de Estados Unidos y proceden
tes de la empresa FMC Corp. Se desecha 
por improcedente el recurso de revocación 
presentado por la empresa Tanques de 
Acero Trinity contra la resolución definitiva 
sobre las importac iones de placa en hoja, 
procedentes de Estados Unidos. 

Oía 25. Se inic ia la investigación sobre 
las importaciones de máquinas de escribir 
mecánicas portáti les c;niginarias de China. 

Día 26. Se inicia la revis ión de la cuota 
compensatoria definitiva de 4% impuesta 
a las importaciones de válvulas de hierro y 
acero or iginari as de China y provenientes 
de la empresa Newman's lnc. Se conclu
yen las revis iones de las cuotas compen
satorias definitivas a las compras de dipi
rona sódica o metanizol sódico (se revoca 
ese impuesto) y de ácido sulfámico origi
nari os de ese país asiático. Se confirma la 
resolución fi nal de la investigación sobre 
elusión del pago de cuotas compensatorias 
a las importaciones de jarabe de maíz de 
alta fructosa grado 55, originarias de Esta
dos Unidos. 

En junio la dependencia publicó otras 
se is resoluciones: 

Día 14. Se confirma el pago de cuotas 
compensatori as para importac iones de 
jarabe de maíz de alta fructosa provenien
tes de las empresas estadounidenses A E. 
Stanley Manufac turing y Archer Daniel s 
Midland (90.26 y 55.37 dólares por tonela
da metálica, respectivamente). 

Oía 15. Se imponen cuotas compen
satori as definitivas de 16.75% a las impor
taciones de lámina rolada en caliente prove
nientes de las empresas estadounidenses 
Bethlehem Steel, Geneve Steel y U.S. Steel 
Group, y de 28.67% a los envíos de la 
National Steel Corporation. 

Día 17. Se declara improcedente la acla
ración solicitada por la empresa Cerámica 
Santa An ita respecto al fallo por el que se 
ap lican cuotas compensatorias a las im
portaciones de vajillas y piezas sueltas de 
cerámica origi narias de China. 

Oía 21. Se confirman las cuotas com
pensatorias provis ionales de 49.38 y 54.7 4 
por ciento a las importaciones de placa en 
hoja ori ginarias de Rusia, y de61.52y67.99 
por ciento a las provenientes de Ucrania. 
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Día 23. Se mantiene la revisión de las 
cuotas compensatorias a las importacio
nes de sulfato de gentamicina originarias 
de China. 

Oía 29. Se imponen cuotas compensa
torias definitivas de 33 a 88 por ciento a las 
importaciones de lámina rolada en frío pro
ceden tes de Rusia, Bulgar ia y Kazajstán. 

Disposiciones arancelarias 

En el o. o. del 20 de mayo la Secofi pub licó 
un decreto por el que se crean, disminu
yen y suprimen diversos arance les de la 
TJGJ y se reforma el que establece la tasa 
ap licable en 1999 del impuesto general de 
importación para mercancías orig inarias 
de América del Norte, Colombia, Venezue
la, Costa Rica, Bolivia, Chile y Nicaragua, 
publicado el 31 de diciembre de 1998. 

Al día sigu ien te se dio a conocer en el 
mismo órgano informativo el acuerdo que 
identifica las fracciones arance larias de la 
TIG I en las cuales se c las ifican las mercan
cías de importación su jetas al pago de 
cuotas compensatorias . 

Déficit comercial a la baja 

Durante los cuatro primeros meses del año 
la balanza comerc ial reg istró un déf ic it 
acumulado de 1 509 millones de dólares, 
28.6% menor respecto del mismo período 
de 1998. Las exportaciones aumentaron 
6.9%, a 40 644 millones, y las importacio
nes subieron 5.1 %, a 42 153 millones. 
Según la información revisada de la SHCP, 

divu lgada el 9 de junio, las ventas exter
nas no petroleras crecieron 8.6% y las de 
productos petroleros cayeron 15%, aunque 
el precio de la mezcla del crudo de expor
tación ascendió de 10.79 dólares por ba
rri l en marzo a 13.42 dólares en abril. 

En este último mes el déficit comercial 
se ubicó en 357 millones de dólares , como 
resultado de exportaciones por 1 O 589 mi
llones e importaciones por 1 O 946 millones. 
Del monto total de los envíos, 89.2% corres
pondió a manufacturas; 6.4% a productos 
petroleros; 4% a agropecuarios, y 0.4% a 
extractivos. De las compras, 77 .2% corres
pondió a bienes intermedios, 14.5% a bie
nes de cap ital y 8.3% a bienes de consumo. 

Se deroga un acuerdo regional 
de preferencias arancelarias 

Debido a que los países miembros de la 
ALADI no cumplieron las condiciones pre-
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vistas en el Acuerdo Reg ional número 5 
para la recuperac ión y el crec imiento del 
comercio intrarregional , en el o.o. del 14 
de junio la Secofi publicó un decreto que 
abroga el que establece la aplicación de 
las preferencias arancelarias previstas en 
ese acuerdo. 

Decisiones de páneles binacionales 

En el o. o. del 14 de junio la Secofi publicó 
dos avisos de consu lta a las partes del TLC 

de América del Norte para admitir o no la 
revisión, por páne les binacionales , de 
medidas antidumping relac ionadas con 
importaciones de placa de acero en rol lo 
y lámina rolada en caliente originarias de 
Estados Unidos. 

Cuatro días después, la dependencia 
presentó en el mismo órgano el fallo de un 
panel binacional que ratifica la valoración 
aduanera del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos ap licada a envíos mexi
canos de utensi lios de coc ina de acero 
porcelan izado. 

La edición del día 23 , por último, dio 
cuenta del criterio de otro pánel binacional 
para ordenar la revi sión del fallo anti
dumpingdel Canadian lnternational Trade 
Tribunal concerniente a importaciones de 
placa de acero cincado rolada en ca liente 
provenientes de la empresa lnter Alia, de 
México. 

Salvaguardia agropecuaria 
a los socios del TLCAN 

Al rebasarse el cupo mínimo de importa
ción previsto en el TLCAN para algunas 
mercancías, la Secofi publ icó en el o. o. del 
14 de junio un acuerdo de salvaguarda 
agropecuaria para las manzanas, las cua
les estarán sujetas a una tasa arancelaria 
ad va lórem de 20 por ciento. 

Buenas cuentas en el comercio 
con los socios del norte 

El 17 de junio Estadísticas de Canadá in
formó que en los primeros cuatro meses 
del año las exportaciones mexicanas a esa 
nación sumaron 1 985 mi llones de dólares 
y los envíos canadienses a México ascen
dieron a 264 mi llones de dólares, lo que 
dejó un superávit para este país de 1 721 
mi llones de dólares. Las principales ven
tas al mercado de l norte fueron las de 
autopartes, maquinaria y equipo, mientras 
que los mayores envíos canadienses fue-

ron produc tos ag ríco las, pesqueros y 
material de ensamble para vehículos. 

El mismo día el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos indicó que en 
ese período las exportaciones mexicanas 
a ese país sumaron 33 101 mil lones de 
dólares, y los envíos es tadounidenses a 
México ascendieron a 25 429 millones de 
dólares , lo que arrojó un saldo favorable 
para es ta nación de 7 672 millones de 
dólares. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Nuevo organismo para promover 
la industria sin chimeneas 

En el o. o. del19 de mayo la Secretaría de 
Turismo publicó un decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Turismo y crea el Consejo de Promo
ción Turística de México. Integrado por 
representantes de los sectores público y 
privado , el nuevo organismo tiene por 
objetivo planear, formular y coord inar las 
políticas y estrategias de promoción de esa 
actividad en los ámbitos nacional e in ter
nac ional. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Emisiones internacionales de bonos 

Durante el segundo trimestre de 1999 el 
gobierno federal, Pemex, Telmex y Bano
bras realizaron las siguientes emisiones de 
bonos en los mercados financieros inter
nacionales: 

16 de abril. Ante la gran demanda 
foránea, la SHCP ampl ía en 500 millones de 
dólares la oferta del bono global por 1 000 
millones realizada en febrero último. La 
emisión , cuyo agente co locador fue la 
compañía JP Mogan, vence en diez años y 
ofrece un rendimiento anual de 9.37% (un 
punto menos que la anterior) . 

5 de mayo. Pemex coloca bonos por 500 
mil lones de dólares, con un plazo de ocho 
años , un precio de emis ión de 99.04% y un 
cupón anual de 9.50%. La operación estu
vo a cargo de Salomon Smith Barney. 

11 de junio. Con el concurso del Citi
bank, JP Morgan e lnbursa, Telmex con
cluye una emisión de bonos convertibles a 
cinco años por 1 000 mi llones de dólares 
para financiar la restructuración de pasi
vos de corto plazo y diversas inversiones 
previstas en 1999. 

22 de junio. La SHCP anunció la coloca
ción de euro bonos del gobierno federal por 

recuent o nac iona l 

el equivalente a 415 millones de dólares , a 
plazo de siete años e interés anual en euros 
de 7.375%. Los recursos de la operación , 
coordinada por JP Morgan y Paribas , se 
destinarán al ref inanciamiento de débitos 
externos. 

Créditos del Banco Mundial 
para el campo y la vivienda 

E/11 de mayo el Banco Mundial otorgó dos 
préstamos a México por un total de 949 .5 
millones de dólares. El primero, por 444.5 
millones a un plazo de diez años y tasa fija 
de interés en función de la Li bor, se desti
nará a mejorar la productividad agrope
cuaria, mediante el programa Al ianza para 
el Campo, sobre todo en materia de fertili
zac ión , irrigación , proyectos ganaderos , 
transferencia de tecnología y capaci tación . 

El segundo, por 505 millones de dóla
res , con vencimiento a 15 años e interés 
var iable, servirá para financiar la construc
ción de 480 000 casas de interés social du
rante los próximos cuatro años , por medio 
del Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vi vienda (Fovi) . 

Coloca Nafin europesos 

E/13 de mayo se divulgó que Nafin realizó 
una colocación de bonos (europesos) en 
los mercados internacionales por un mon
to de 1 000 millones de pesos . La opera
ción, con el JP Morgan como agente colo
cador , se pactó a un plazo de tres años y 
una tasa fija en moneda nacional. 

Datos de las remesas netas 

El 17 de junio el Banco de México informó 
que en 1998 los ingresos por transferen
cias netas del exterior ascend ieron a 6 012 
millones de dólares, de los cuales 5 605 
millones (93.23%) correspondieron a las 
remesas de los mexicanos residentes en 
el extranjero . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Normas para el SAR 

La SHCP dio a conocer en el o. o. del 8 de 
abril/as reglas generales para las empre
sas operadoras de la base de datos nacio
nal SAR en cuanto a la información y los 
recursos depositados en las cuentas indi
viduales de los trabajadores que no e/igie-
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ron administradora de fondos para el retiro 
(afore), derivadas de los seguros de ries
go de trabajo, invalidez y vida. 

Cuatro dlas después se publicaron en 
el mismo órgano las reglas generales para 
el registro de la contabi lidad y presenta
ción de estados financieros que deberán 
observar las afore y las sociedades de 
inversión especializadas de fondos para 
el retiro (siefore), así como diversas mo
dificaciones a las reglas generales a las 
que deberá sujetarse la información que 
las empresas operadoras de la base de 
datos nacional SAR entreguen a la Comi
sión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 

Por último, en la ed ición del 19 de abril 
aparecieron las reglas generales para las 
afore, las prestadoras de servicios y las 
empresas operadoras de la base de datos 
nacional SAR, en cuanto a la amortización 
de créditos otorgados por el lnfonavit. 

Nuevas reglas para instituciones 
de seguros y fianzas 

En el o. o. del12 a brilla SHCP dio a conocer 
dos acuerdos modificatorios; uno se refie
re a las reglas para el capital mínimo de 
garantía de las instituciones de seguros , y 
el otro a las normas para el requerimiento 
mínimo de capital base de operaciones de 
las instituciones de fianzas . También se 
pub licó la reglamentación para las opera
ciones de reafianzamiento que realicen las 
instituciones de seguros y de reaseguro. 

Atención del SAT a grandes 
contribuyentes 

La Junta de Gobierno del Servicio de Ad
ministración Tributaria acordó el1 5 de abri l 
crear la Administración General de Gran
des Contribuyentes, cuya tarea principal 
será cuidar el cumplimiento de las obliga
ciones fiscales de las principales empresas 
pagadoras y retenedoras de impuestos. 

Noticias en torno altPAB 

Tras largas negociaciones en el Congreso 
de la Unión, el7 de mayo se instaló la junta 
de gobierno del Instituto para la Protección 
del Ahorro Bancario ( IPAB). Dos semanas 
después, se iniciaron las operaciones del 
organismo para la capitali zación del Ban
crecer y las fu siones de Promex con Banco
mer y del Banco del Atlántico con el Banco 
1 nternacional. 

El día 31 se publicaron en el o. o. las dis
posiciones relativas a las cuotas ordinarias 
que instituciones de banca múltiple debe
rán cubrir al Instituto; el programa de las 
ob ligaciones garantizadas por el IPAB en 
el período de transición , así como las re
glas de operación y los indicadores de eva
luación de subsidios y transformaciones 
para el ejercicio fiscal de 1999, referentes 
a los programas de saneamiento financiero 
y de apoyo a ahorradores y deudores de la 
banca a cargo de la SHCP. 

Convocatoria para asignar créditos 
para vivienda 

A fin de continuar la segunda etapa del 
Programa Especial de Créditos y Subsidios 
a la Vivienda (Prosavi), en favor de familias 
de bajos ingresos, en el o. o. del14 de mayo 
se publicó la convocatori a para que las 
instituciones de banca múltiple y las socie
dades financieras de objeto limitado, con 
registro en el Fondo de Operación y Finan
ciamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), 
parti cipen en las asignaciones de recur
sos para el otorgamiento de créditos para 
la vivienda. Los proyectos de construcción 
de los conjuntos habitacionales sujetos a 
esas asignaciones deberán atender nece
sidades de vivienda en diversos municipios 
de 24 entidades federativas. 

Sanciones penales para infractores 
de cuello blanco 

Para fortalecer el marco judírico del siste
ma financiero, la Secretaría de Goberna
ción publicó en el o.o. del 17 de mayo el 
decreto que reforma y deroga diversas 
disposiciones del Código Federal de Pro
cedimientos Penales y de las leyes de Ins
tituciones de Crédito; General de Organiza
ciones y Actividades Auxi liares de Crédito; 
Federal de Instituciones de Fianzas; Ge
neral de 1 nstituciones y Sociedades Mutua
li stas de Seguros; del Mercado de Valo-
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res, y de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. 

Disposiciones para el sector 
de seguros contra el lavado de dinero 

En el o. o. del 2 de junio la SHCP dio a co
nocer dos disposiciones de carácter ge
neral para sendos artículos: el 140 de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros y el 112 de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas, dirigi
das a detectar operaciones ilícitas. Entre 
otros aspectos se estab lece que esas 
compañías deberán informar trimestral
mente a las autoridades hacendarías todo 
tipo de transacción inusual y relevante , así 
como elaborar manuales en los que se 
detallen las regulaciones internas para 
prevenir y detectar esas operaciones . 

Asume el gobierno el control 
de Banca Serfin 

Luego de que el 10 de junio el Grupo Fi
nanciero Serfín dejó de cotizar en la Bolsa 
Mexicana de Valores, el 8 de julio el go
bierno federal asumió la propiedad mayo
ritaria del mismo incluyendo a la Banca 
Serfín , tercera instituc ión de crédito más 
importante del país. Con ello se in ició el sa
neamiento y la capitalización respectivos, 
a cargo del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, mediante una aportación 
de recursos por 13 000 millones de pesos. 
Los activos saneados se pondrán a la ven
ta en un plazo no mayor a ocho meses. 

Reglas para un programa sustituto 
de capitalización del Fobaproa 

En el 0.0. del 18 de junio el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario publ icó 
las reglas generales del nuevo programa 
que sustituye al de capi talización y com
pra de cartera establec ido en el Fondo 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tipo de cambio 1 

Reservas internacionales2 

Costo porcentual promedio de captación 
Tasa de interés interbancaria de equi librio a 28 días 
Índice de precios y cotizaciones de la BMV 

Día 1 

9.85 
30 184 

17.82 
23.65 

5 436.42 

1 Promedio interbancario del precio de venta del dólar en pesos . 2. Millones de dólares . 

Día 30 

9.50 
30 168 

18.62 
22.48 

5 854 .60 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bancario de Protección al Ahorro. Entre 
otros aspectos se prevé que una vez con
cluidas las auditorías a las instituciones de 
banca múltiple , éstas podrán dar por con
cluidos los contratos y cancelar las opera
ciones que mantenían con el Fondo, en 
cuyo caso deberán regresar/ e, para su 
cancelac ión, los instrumentos de pago 
emitidos a su favor; a cambio se les devol
verán los derechos sobre los "flujos" de la 
cartera objeto del programa de cap italiza
ción. 

Bonos de infraestructura 
del Banobras 

El 22 de jun io el Banobras colocó bonos 
de infraestructura por 1 500 millones de 
pesos , correspondientes al primer tramo 
de una emisión global por 5 000 millones. 
Los instrumentos se negociaron con un 
plazo de tres años y un rendimiento igual 
al de los certifi cados de la Tesorería, más 
1.1 O puntos porcentuales. 

Disposición del Banco de México 
para instituciones financieras 

En el o.o. del 25 de junio se publicó una 
adición al Reglamento Interior del Banco 
de México. Se trata de la fracción XI del 
artículo 17, mediante la cual el banco cen
tral podrá otorgar excepciones tempora
les a aquellas instituciones que están en 
proceso de fusión, fus ionadas, interveni
das administrativa o gerencia/mente, que 
reciban apoyos financieros de/IPAB, o que 
presenten desequilibrios significativos en 
sus operaciones activas o pasivas en 
moneda extranjera , que les impida cum
plir con las disposiciones emitidas por el 
Banco. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita de la presidenta de Irlanda 

De/3 al 7 de abri l/a presidenta de Irlanda, 
Mary McA/eese, realizó una vis ita oficial a 
México para fortalecer las relaciones bila
terales y examinar oportun idades de inter
cambio en un futuro acuerdo de libre co
mercio del país con la Unión Europea. La 
gobernante reiteró el apoyo irlandés a las 
negociaciones correspondientes y conver
só con el presidente Ernesto Zedillo sobre 
el entorno económico internacional, las 
crisis financieras , los procesos de integra
ción regional y otros asuntos de interés 

mutuo, así como con legisladores, empre
sarios y académicos. 

Poco antes de partir, McAieese presen
ció la firma de dos memorandos de enten
dimiento sobre cooperación cu ltural y edu
cat iva. 

Chrétien en México 

Los días 8, 9 y 1 O de abril el primer ministro 
de Canadá, Jean Chrétien , realizó una vi
sita oficial a México para consolidar los 
nexos bilaterales en ocasión del quincua
gés imo quinto aniversario de l ini c io de 
relaciones d iplomáticas. El gobernante 
dialogó con el presidente Ernesto Zedillo 
sobre temas de interés , en particular los 
saldos del primer lustro del TLC de Améri
ca del Norte , y ambos atestiguaron la firma 
del plan de cooperac ión binacional para 
1999 y la de diversos convenios en mate
ria de transporte aéreo, servicios de tele
comun icaciones, combate de incendios 
forestales y salud. 

Pacto de cooperación con Cuba 

Funcionarios de la SRE y del Ministerio de 
Inversión Extranjera y Colaboración Eco
nómica suscribieron el 12 de abril en La 
Habana un conven io básico de coopera
c ión para el desarrollo. El pacto establece 
una comisión mixta de cooperación presi
dida por ambas insti tuciones, la cua l ten
drá siete áreas de trabajo (agricu ltura y 
ganadería, pesca, energía, ciencia y tec
nología, salud y seguridad social , comuni
caciones y transportes, y medio ambien
te), y en la que participarán dependencias 
especializadas de los dos países. 

Viaje presidencial a la República 
Dominicana 

Del 14 al 18 de abril el presidente Ernesto 
Zedillo visitó Santo Domingo para atender 
una invitación del gobierno dominicano y 
participar en el segundo encuentro cum
bre de la Asoc iación de Estados del Cari 
be, constituida en Cartagena de Indias en 
1994. (Véase el "Recuento latinoamerica
no" en este número.) El presidente de Méxi
co se entrevis tó con el de la República 
Dominicana, Leonel Fernández , para ana
lizar la evolución de las relaciones bi late
rales e intercambiar opiniones sobre asun
tos regionales y del ámbito internacional . 

Corno fruto de la misión presidencial, los 
gobiernos de ambos países suscribieron el 

rec uento nacional 

acta final de la reciente reun ión de la Comi
sión Mixta lntergubernamental , así corno 
tres acuerdos de cooperación en materia 
agropecuaria , de seguridad soc ial y de 
salud . También se firmaron un convenio de 
cooperac ión técnica entre el Bancornext y 
la Oficina para la Promoción de la Inversión 
Extranjera del país insular. y el programa 
de trabaJo de la institución mexicana con el 
Centro Dominicano de Exportación para el 
bienio 1999-2000. 

Visita del Primer Ministro belga 

Jean-Luc Dehone , primer ministro de Bél
gica , visitó México los días 26 y 27 de abril 
a fin de impulsar tanto los vínculos bilate
ra les cuanto la cooperación en el marco 
multilateral. Dehone se entrevistó con el 
presidente Ernes to Zedi llo, el gobernante 
cap italino Cuauhtémoc Cárdenas , diri
gentes empresariales y representantes de 
instituciones financieras, a quienes rei te
ró el interés belga en identificar oportu
nidades de inversión y comerc io de be
nefi cio mutuo, en especial por el papel 
clave que México puede cumplir en las 
re lac iones entre América Latina y la Unión 
Europea. 

Zedi llo y el dignatario visitante atestigua
ron la firma de un convenio de colaboración 
en servicios de transporte aéreo, encami
nado a promover el turismo y el comercio 
recíprocos, y la de diez acuerdos de nego
cios entre empresas mexicanas y belgas. 

Propuestas mexicanas 
sobre derechos humanos 

La Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU aprobó por unanimidad el 27 de abri l 
una propuesta de la delegación mexicana 
concerniente al estab lecimiento de la Con
vención Internacional para la Protección de 
los Derechos de los Trabajadores Migra
torios y de sus Familiares . De igual modo, 
se aceptó otra propuesta de México, copa
trocinada por 45 países más, para institu ir 
un relator espec ial sobre derechos huma
nos de los rnigrantes. 

Reun ión del Mecanismo de Consultas 
México-Armenia 

En la sede de la SRE se celebró el 27 de 
abri l/a primera reunión del Mecanismo de 
Consultas México-República de Armenia, 
instaurado en diciembre de 1993. Durante 
los trabajos se ratificó el interés mutuo de 
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ampliar los víncu los b ilaterales, se inter
cambiaron experiencias sobre los nexos 
con la Unión Europea y se examinaron los 
alcances de las cr isis financieras y los 
problemas internacionales finiseculares. 

Ernesto Zed illo en Brasil 

Para impulsar la cooperación binacional 
ante las nuevas realidades económicas 
regionales e internacionales , del 27 al 29 
de abril el presidente de México , Ernesto 
Zedilla, realizó una visita de Estado aBra
sil y encabezó una numerosa comitiva de 
funcionari os públicos y empresarios . En 
Brasilia dialogó con su homólogo anfitrión, 
Fernando Henrique Cardoso, así como con 
los líderes del Congreso Nacional y el titu
lar del Supremo Tribunal Federal. 

El gobernante mexicano participó des
pués en un encuentro empresarial de la Fe
deración Industrial del Estado de Sao Paulo 
y, junto con el presidente Cardoso, anun
ció el establecimiento de la Comisión Méxi
co-Bras il Sig lo XX I para estud iar las pers
pectivas de las relaciones b il aterales y 
formular recomendaciones que contribu
yan a desarrollarlas plenamente. Por lo 
pronto, ambos estadistas acordaron pre
parar las nuevas bases para la negocia
ción de preferencias arancelarias recípro
cas y apoyar la integración del Área de 
Libre Comercio de las Américas. 

Además, Zedi lla y Cardoso presencia
ron la firma de tres acuerdos sobre coope
ración técnica, diplomática y en materia de 
censos e investigaciones estadísticas . Por 
último, convinieron en que en el segundo 
semestre de 1999 se revise el cumplimien
to de los compromisos políticos, económi
cos y comerciales pactados. 

Decretos sobre pactos 
internacionales 

El17 de mayo apareció en el o. o. el decre
to promulgatorio del acuerdo de sede, en 
la Ciudad de México, de la Comisión Méxi
co-Estados Unidos para el intercambio 
educativo y cultural, suscrito casi un año 
antes en la capital mexicana. Nueve días 
después se publicó el decreto aprobato
rio de la resolución AG-1/98 que modifica 
el conven io constitutivo del Banco Centro
americano de Integración Económica 
(BCIE) , adoptado en marzo de 1998 en 
Antigua, Guatemala, así como el decreto 
aprobator io del acuerdo de cooperación 
económica y financiera suscrito con Espa
ña en diciembre de 1998. 

Visita del premier de Quebec 

Para reforzar los lazos institucionales y el 
comercio bilateral, que asciende a más de 
1 000 millones de dólares, del 17 al 19 de 
mayo el primer ministro de Quebec, Lucien 
Bourchard , realizó una visita oficial a Méxi
co, acompañado de una nutrida delega
ción integrada por represen tantes de 
empresas, universidades e instituc iones 
privadas y públicas . Durante ella se firmó 
un acuerdo entre el Bancomext, la Confe
deración Patronal de la República Mexica
na (Coparmex) y la Alianza de Industrias 
Exportadoras de Quebec para apoyar las 
ventas externas de éstos desde México; 
también se concretaron convenios en di
versas áreas de negocios por 45 millones 
de dólares, y se firmó un acuerdo para 
permitir el libre flujo de camiones de carga 
de la provincia canadiense. 

XVI Reunión Binacional 
México-Estados Unidos 

Los di as 4 y 5 de junio se llevó a cabo en la 
ciudad de México la XVI Reunión Binacional 
México-Estados Unidos. Entre los resulta
dos de ese encuentro destacan el depósi
to del instrumento de adhesión de México 
a la convención para establecer la Comi
sión lnteramericana del Atún Tropical y la 
suscripción de los siguientes documentos: 
de modificación (por can je de notas) al 
acuerdo sobre cooperación para la protec
ción y mejoramiento del medio ambiente en 
la zona fronteriza ; acuerdo sobre preven
ción de incendios forestales en esa zona y 
memorándum de cooperación en epidemi
logía. 

Zed illo en la Cumbre 
de América Latina-U E 

Del 26 al 29 de junio el presidente Ernesto 
Zedilla realizó una visita oficial a Río de 
Janeiro para participar, junto con otros 48 
jefes de Estado y de Gobierno, en la Cum
bre de América Latina y el Caribe-Unión 
Europea, orientada a fortalecer los víncu
los políticos, económicos y culturales en
tre las dos regiones. 

Durante la reunión los lideres dialoga
ron e intercambiaron puntos de vista so
bre el perfeccionamiento de la democra
c ia y el pluralismo, la promoc ión de los 
derechos humanos y el impu lso al desa
rroll o sosten ible, entre otros temas . Poste
riormente suscr ibieron la Declaración de 
Río de Janeiro . 

Actividades 
del Bancomext 

Seminario con el Eximbank 
de Japón 
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Con el propósito de promover los me
canismos de financiamiento para la 
importación de bienes de capital , 
equipo, refacciones y servicios de 
manufactura de origen japonés, el ,? 
de abril se llevó a cabo un seminario 
del Bancomext y el Eximbank de 
Japón. En él se examinaron los pro
gramas de apoyo financiero de la 
institución nipona para empresas 
mexicanas y el procedimiento para 
aprovecharlos. También se expusie
ron las características de las líneas 
de crédito que el Bancomext tiene 
contratadas con aquélla, cuyo monto 
asciende a 80 millones de dólares. 

Convenios de cooperación 
con Portugal 

En el marco de la visita a México del 
ministro de Economía de Portugal y 
con el fin de intensificar la coopera
ción y el comercio recíprocos, el 12 
de abril el Bancomext firmó sendos 
acuerdos de colaboración con el or
ganismo Inversión, Comercio y Turis
mo de Portugal y con la Asociación 
Industrial Portuense, instituciones a 
cargo de promover las exportaciones, 
el turismo y la captación de inversión 
extranjera en el país lusitano. 

Mediante estos acuerdos se ge
nerará un intercambio sistemático de 
información para el análisis de am
bos mercados y la organización de 
misiones comerciales y encuentros 
empresariales, con miras a lograr 
proyectos de coinversión y alianzas 
estratégicas. 

Buenos resultados en la Feria 
de la Loseta 

Del 19 al 23 de abril se realizó en 
Orlando, Florida, la Feria de la Lose
ta (Covering 99), en la que desde 
1995 el Bancomext ha organizado el 
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pabellón de México. Las empresas 
nacionales partic ipantes lograron 
ventas inmediatas por unos 425 000 
dólares. y de 3.3 millones y 5.4 millo
nes de dólares a corto y mediano 
plazos. respectivamente . México es 
el tercer país abastecedor de loseta 

1 cerámica en Estados Unidos. con 
una participación de 14% en 1998. 

Feria Salud para Todos 
en La Habana 

Durante la Feria Salud para Todos 
99, ce lebrada en La Habana como 

1 foro de los avances tecnológicos y 
c ientíficos de la medicina mundial , 
nueve empresas de Guadalajara. 
Nuevo León , Puebla y el Distrito 
Federal efectuaron ventas a corto y 
mediano plazos por 1.3 millones de 
dólares . 

Entre los productos mexicanos 
exhibidos con el apoyo del Banco
mext. destacaron material y equipo 
dental , radiológico y de ultrasonido, 
artículos para uso médico, suturas 
quirúrgicas, reactivos químicos. me
dicamentos y pañales desechables. 
La información se dio a conocer el 6 
de mayo. 

Encuentro de Negocios Asia
México 1999 

Como fruto del Encuentro de Nego
cios Asia-México 1999, organizado 
por el Bancomext del 17 de mayo al 
5 de junio en siete importantes ciu
dades de esa región , más de 1 000 
hombres de negocios mostraron in
terés por invertir en el país. La em
presa China World Best, por ejem
plo, anunció una inversión por 25 
millones de dólares para producir 
hilos de algodón en Ciudad Obre
gón, Sonora. 

Durante el segundo semestre del 
año se prevé la visita de misiones 
empresariales de Singapur y Tai
wan , así como la firma de un conve
nio de cooperac ión entre el Banco
mext y el Hong Kong Productivity 
Center para mejorar la competi 
tividad y productividad de la indus
tria textil mexicana. 

En su ca lidad de copresidentes de la 
Cumbre, Ernesto Zedillo . Fernando Henri
que Cardoso y Gerilard Scl1r6eder, canci
ller de la República Federal de Alemania, 
ofrec ieron una conferencia de prensa en 
la que hicieron un recuento de los resulta
dos y acuerdos alcanzados. 

Visita presidencial a Uruguay 

Para estrechar y fortalecer las relac iones 
económicas bilaterales. del 29 de junio al 
1 de julio el presidente Ernesto Zedillo rea
lizó una visita oficial a Uruguay. Durante la 
misión diplomática el gobernante mexica
no participó en la sesión extraord inaria de 
la Asamblea General y se en trev istó con el 
presidente de la Suprema Corte de Justi
cia; formuló un discurso en la sede de 
ALADI, y asistió a la c lausura del encuentro 
empresarial México-Uruguay. 

Zedillo y el pres iden te Julio María San
guinetti acordaron acelerar las negociacio
nes para incrementar las preferencias aran
celarias en el marco de los acuerdos 
parciales de complementación económi
ca de la ALA DI y atestiguaron la firma de los 
siguientes documentos: tratados de coo
peración sobre asistencia jurídica mutua 
en materia penal; en temas administrativos 
y en meteorología; acuerdo para la promo
ción y protección recíproca de inversiones; 
convenios de colaboración entre el Inst itu
to Mexicano de la Radio y el Servicio Oficial 
de Difusión , Radio-Televisión y Espectácu
los del Uruguay (Sodre) . y de cooperación 
técnica y programa de trabajo entre el 
Banco Nacional de Comercio Exteri or y el 
Instituto de Promoción de 1 nversiones y Ex
portaciones Uruguay XX I, y prog rama de 
cooperación turísti ca 1999-2000. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Avanza la privatización 
de aeropuertos 

En el 0.0. del 6 de abril la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes publicó la 
resolución que autoriza la desincorpo
ración del sector paraestatal del Grupo 
Aeroportuario del Pacífi co , empresa de 
partic ipación estatal mayoritaria. constitui
da en mayo de 1998. La medida tendrá el 
propósito de vender los títulos representati 
vos del capital social de la empresa. lo que 
implicará. a su vez. la desincorporación de 
12 aeropuertos. entre ellos los de Aguas
ca lientes. Guadalajara. Puerto Va llarta , 
Manzanillo , Mexica li , Tijuana y Morelia. 

recuento nacional 

Fallas del Satélite Solidaridad 1 

Por una fal la técnica , el 28 de abril se in
terrum pió durante varias lloras el funci o
namiento de l sa télite So li daridad 1 en 
perjui c io de numerosas empresas fi nan
cie ras. industriales y de servicios de tele
com unicac iones ; cuatro días después , 
otra anomalía orig inó una nueva suspen
sión de las transmisiones respec ti vas. La 
empresa Satmex . conces ionar ia privada 
de la operación satelital. informó que las 
deficienc ias fueron reparadas y que e l 
aparato , puesto en órb ita en noviembre 
de 1993, cuenta aún con una vida útil de 
siete años. 

En venta los aeropuertos del sureste 

En el o. o. del 24 de junio apareció una 
resoluc ión que autoriza a la SCT llevar a 
cabo el proceso de enajenación de los tí
tulos representati vos del capital soc ial de 
la empresa Grupo Aeroportuario del Sures
te . lo que implicará la venta de las termina
les aéreas de Cancún. Cozumel , Huatulco , 
Mérida. Minatitlán, Oaxaca , Tapachula , 
Villahermosa. Veracruz y Servicios Aero
portuarios del Sureste . 

Telmex se abre paso 
en Estados Unidos 

El 29 de junio se divulgó que mediante su 
fili al Topp Telecom por 75 millones de 
dólares . Telmex adquirió la telefónica es
tadounidense Comm South Companies , 
con lo que avanzó en su ingreso al merca
do del norte. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA - · 

Se convierte el Centro de Ingeniería 
y Desarrollo Industrial en entidad 
descentralizada 

Mediante un decreto publicado por la SEP 
en el o.o. del 10 de mayo, el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industr ial, creado 
en 1984 , se conv irtió en un org ani smo 
descentralizado de la administrac ión pú
blica federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Su propósito principal 
es promover y apoyar la modernización 
tecnológ ica del sector productivo por dis
tin tos medios . entre ellos vincular a la in
dustria nacional con las instituc iones del 
sistema educativo nacional , y realizar ac
tividades de investigación y desarrollo lec-
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nológico orientadas a la modernización del 
sector productivo. 

Normas a favor de la investigación 
científica y tecnológica 

En el o. o. del 21 de mayo la SEP emitió la 
Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica y Tecnológ ica y un decreto que 
reforma diversas d isposiciones de la que 
c rea el Consejo Nacional de Cienc ia y 
Tecnología. Siete días después esa enti 
dad gubernamental pub licó en el mismo 
med io informativo las reglas de operación 
de los programas de ese Consejo. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Comité para la protección de especies 

En atención al Prog rama de Conservación 
de la Vida Si lvestre y Diversificac ión Pro
ductiva en el Sector Rural1997 -2000, en el 
o. o. del 23 de junio la Semarnap pub licó el 
acuerdo por el que se crea el Comité Téc
nico Consultivo Nacional. El objetivo del 
nuevo órgano es establecer las bases para 
planificar , promover e integrar las accio
nes y estudios relacionados con la recu
peración de especies prioritarias de flora 
y fauna si lvestres, así como de su hábitat. 

CUESTIONES SOCIALES 

Estrategias de capacitación 
para desempleados 

A fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos específi cos y líneas de acción del 
Programa de Empleo, Capac itación y De
fensa de los Derechos Laborales, en el o. o. 
del 4 de mayo la STPS publicó un acuerdo 
que establece las reglas de operación e 
indicadores del Programa de Becas de Ca
pacitación para Desempleados (Probecat). 

Creado en 1984, éste opera en el mar
co del Servicio Nac ional de Empleo , tiene 
el propósito de otorgar capac itac ión para 
el trabajo a la población desempleada y 
subempleada para que obtenga la cal ifi 
cac ión requerida por el aparato producti
vo y faci litar su acceso al empleo. 

Lineamientos para el Programa 
IMSS·Solidaridad 

Con el propósito de promover el derecho 
a la sa lud y al bienestar individual y co-

lectivo de las personas que no tienen 
acceso a los servicios de seguridad so
c ial, en el o . o. del 12 de mayo se publicó 
un acuerdo con los li neamientos genera
les de l Programa IMSS-Solidaridad, cuyos 
recursos se cons iderarán como un subsi
dio federal. 

Aumento salarial para maestros 
de primaria 

Como resultado de las negociaciones en
tre autoridades de la SEP y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
a partir del 15 de mayo los maestros de 
educación básica recibieron un incremento 
de 17% directo al salario más 3% en pres
taciones. Con el lo la remuneración mínima 
profesional del magi sterio en el Distr ito 
Federal , correspondiente a profesores de 
primaria, ascend ió a 3.96 salarios mínimos 
generales . 

Cambios administrativos a favor 
de las Empresas de Solidaridad 

En el o. o . del 26 de mayo la Secretaría de 
Desarrol lo Social publicó un acuerdo que 
reforma la organizac ión y el funcionamien
to de la Coord inación General del Prog ra
ma Nacional de Apoyo para las empresas 
de Solidari dad , creado en diciembre de 
1991 como órgano desconcentrado de esa 
Secretaría. Entre otros aspectos, se crean 
las unidades administrativas de operación 
regiona l; fondos y microempresas ; empre
sas pecuarias , forestales y pesqueras, y 
empresas agrícolas, agroindu st ri ales y 
extractivas. 

Fideicomiso a favor de las mujeres 
campesinas 

El21 de junio se firmó un contrato de fidei
comi so entre Nafin , la Secretaría de Ha
c ienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Ag ri cu ltura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
con una aportación inic ia l del gob ierno 
federal de 25.5 mi llones de pesos , para 
crear el Fondo de Microfinanc iamiento a 
Mujeres Rurales. Los objetivos de la nueva 
entidad son fomentar la inversión produc
tiva y la práctica del ahorro para capitali
zar unidades campesinas, contribu ir a ele
var la productividad femen ina en el campo 
y lograr que un mayor número de mujeres 
cuente con fin anc iamiento . 

A. L. C. 

Se formaliza la adquisición 
del World Trade Center 
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El 15 de junio el Bancomext y la em
presa Escala Internacional formal i
zaron la dación en pago del World 
Trade Center (WTC), por lo que el 
primero se constituyó en propieta
rio mayoritario del inmueble. Las es
crituras incluyen la posesión de 538 
oficinas en condominio de la Torre 
WTC, el terreno y construcciones del 
Centro de Exposiciones , 1 484 ca
jones de estac ionamiento, y alrede
dor de 4 050 metros cuadrados 
distribu idos en bodegas, locales 
comerc iales , el denominado Sky 
Lobby y otras áreas. 

El d irector general del Banco
mext, Enrique Vilatela Riba, informó 
que se prevé la venta futura del in
mueble, para lo cual se prepararán 
estrategias independientes en la par
te de oficinas . el Centro de Exposi
ciones y los estacionamientos. 

VIII Foro de Cancún 

El Bancomext, con el apoyo de la 
Secofi, la SRE y el gobierno de Quin
tana Roo, organizó del 15 al 18 de 
junio el VIII Foro de Cancún sobre el 
Entorno Exportador de América Lati
na y el Caribe en el Nuevo Milenio. En 

' el encuentro se apoyó de manera 
integral la promoción de dos grupos 
de productos: bienes intermedios y 
de capital . que incluyen materiales de 
construcción , artículos de ferretería 
y equipo electromecánico de uso ge
nérico, y bienes de consumo. tales 
como alimentos y bebidas , artículos 
de decoración y regalos . También se 
concertaron reuniones de negocios 
entre los 300 empresarios mexicanos 
y 150 extranjeros partic ipantes, y se 
brindó asesoría sobre los diversos 
servicios del Bancomext. 

En el marco de la reunión , ade
más, se realizó el seminario Merca
dotecnia Internacional para Latino
américa y el Caribe en el Nuevo 
Milenio , donde se examinaron los 
temas de financ iamiento a las expor
taciones, servic ios de transporte y 
posventa, contratos de representa
ción y consol idación de ofertas. 



recuento latino(ümericano 
• • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Mayor déficit regional en cuenta 
corriente 

El Banco Mundial informó el9 de abr il que 
el déficit en cuenta corr iente de Brasil, 
México, Argentina, Chile, Colombia, Perú 
y Venezuela, sumó 86 800 millones de 
dólares en 1998, 33.5% más que el año an
terior. Del saldo conjunto de las siete ma
yores economías latinoamericanas, 41 .6% 
correspondió a la brasileña. 

Donación del BID para tecnología 
agropecuaria 

El 5 de mayo el BID donó 3.4 millones de 
dólares a favor de programas de desarro
llo de nuevas tecnologías agropecuarias 
en América Latina y el Car ibe. Alrededor 
de 3 millones se canalizarán a 12 proyec
tos seleccionados por el Fondo Regional 
de Tecnología Agropecuaria (Fontagro), 
concernientes a mejoramiento genético, 
conservación de recursos naturales y for
mulación de políticas agrícolas, entre otros 
propósitos. Los recursos restantes se des
tinarán al apoyo del Fontagro. 

XXIX Asamblea de la OEA 

Del 6 al 8 de junio se realizó en la ciudad 
de Antigua, Guatemala, la XXIX Asamb lea 

General de la OEA. Los cancil leres de los 
34 países miembros examinaron alrededor 
de 50 temas de interés continental, entre 
los cua les figuraron las cris is financieras 
internacionales recientes, las transforma
ciones del entorno mundial y la moderni
zac ión del organismo. 

Durante el encuentro se aprobó una 
convención sobre el contro l del tráfico 
de armas y otra para erradicar la discri
minación contra d iscapacitados, así 
como diversas resoluciones en torno de 
la democracia , los derechos humanos, 
la seguridad hemisférica , los pueblos in
dígenas , el cuidado ambienta l y el com
bate del narcotráfico y la corrupción. 
También se reeligió como secretario ge
neral de la OEA al ex presidente co lom
biano César Gaviria , con un nuevo man
dato de cinco años, y se escogió a 
Canadá como país sede de la próxima 
asamblea en el año 2000. 

Ventas de las principales empresas 
exportadoras 

El 13 de junio la UNCTAD informó que en 
1998 las 200 principales empresas ex
portadoras de América Latina reali zaron 
ventas al exterior por 100 500 millones de 
dólares, de los cua les 39 200 millones 
correspondieron a las de México ; 24 900 a 
las de Brasil ; 12 000 a las de Venezuela; 11 
200 a las de Argentina; 6 500 a las de Chi le; 
3 100 a las de Colombia; 1 800 a las de 

Perú, y 1 500 millones a las de Ecuador. La 
institución señaló que sólo 26% de los 
envíos incorporó tec nología avanzada, 
mientras que el resto fue de productos de 
poco valor agregado y con precios inesta
bles en el mercado internacional. 

Inversión extranjera en aumento 

Durante 1998 los países de América Lati
na y el Caribe recibieron 71 000 millones 
de dólares por concepto de inversión ex
tranjera directa, 5% más que en el año 
previo. Según datos divulgados el 25 de 
junio por la UNESCO, los principales recep
tores fueron Brasil (29 000 millones de 
dólares), México ( 1 O 200 millones) y Argen
tina (5 700 millones) . 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Bajan las exportaciones de la ALA DI 

Tras 12añosdeexpansiónconstante,en 1998 
las exportaciones totales de los 11 países 
miembros de la ALADI disminuyeron 2.2% 
(251 650 millones de dólares), mientras que 
las importaciones respectivas crecieron 5.3% 
(289 024 millones); con ello se registró un dé
fic it comercial conjunto de 37 37 4 millones. 
Según el balance preliminar que el organis
mo difundió el 7 de abril en Montevideo, el 
año pasado las ventas intrarregionales suma
ron 43 007 millones de dólares (5.5% menos 



comercio exterior, julio de 1999 

que en 1997). Los retrocesos se atribuyeron 
a los efectos de la crisis internacional en los 
principales productos de exportac ión , así 
como a los desastres naturales que merma
ron la oferta exportable. 

Cumbre de la AEC en Santo Domingo 

Con la participación de los gobernantes de 
los 25 países miembros, entre ellos Méxi
co, Venezuela y Cuba, los días 17 y 18 de 
abril se reali zó en la capi tal dominicana la 
segunda reunión cumbre de la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC) , creada en julio 
de 1994 en Cartagena de 1 ndias, Colom
bia . En la Declarac ión de Santo Domingo 
los estad istas se comprometieron a impul
sar la integ ración caribeña, sobre todo en 
materia de turismo , comercio y transporte. 
De igual modo, manifestaron su preocupa
c ión por los efectos desfavorables de la 
globalizac ión económica en las naciones 
pequeñas ; rechazaron la ap licación extra
territorial de leyes nacionales; propusieron 
combatir al narcotráfico con un enfoque 
integral respetuoso de las soberanías, y 
condenaron el transporte de desechos nu
c leares y tóxicos que dañan el ambiente . 

Durante el cónclave se destacó la im
portancia del turi smo como la actividad 
más dinámica y promisoria del área, por lo 
que se declaró la Zona de Turi smo Susten
table del Caribe. 

Conferencia del Mercosur y el Foro 
Económico Mundial 

A fin de examinar las tendenc ias rec ientes 
de la economía internacional y las perspec
tivas de los procesos de integración reg io
nal, los días 5 y 6 de mayo se reali zó en 
Santiago, Chile, una conferenc ia del Mer
cosur y el Foro Económico Mundial en que 
participaron espec iali stas, funcionarios 
públicos y empresarios de 26 países de 
América Latina y Europa. 

Los expertos señalaron que las pers
pectivas económicas generales del Mer
cosur en el próximo siglo son favorables, 
aunque los países miembros deben avan
zar más en la reforma del sistema financie
ro , las políticas sociales y el mejoramiento 
de la infraestructura. 

Aniversario de la Comunidad Andina 
de Naciones 

Los presidentes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela se reunieron los 

días 25 y 26 de mayo en Cartagena de 
Indias para celebrar el trigésimo aniversa
rio de la ac tual Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) . Los gobernantes, acom
pañados por los de Panamá y Paraguay 
en calidad de invitados, acordaron prepa
rar una agenda de política exterior comu
nitaria y buscar el arreglo de diferencias 
comerciales pendientes. 

Asimismo, resolvieron armonizar las po
líticas macroeconómicas nacionales , con 
el objetivo inicial común de reducir el índi
ce de infl ac ión anual a un dígito en los 
próximos años, y se reiteró la voluntad de 
transformar a la CAN en un mercado común 
antes del año 2005. 

XIII Cumbre del Grupo de Río 

Los días 29 y 30 de mayo se reali zó en la 
Ciudad de México la XIII Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, 
quienes reafirmaron la voluntad de presen
tar una posic ión común en las negoc iac io
nes de libre comercio en igualdad de con
diciones con la Unión Europea. Al examinar 
las repercusiones de la globalización eco
nómica mundial en América Latina, consi
deraron que la movi lizac ión masiva de 
capitales puede desatar perturbaciones 
pero también entraña oportunidades, cuyo 
aprovechamiento exige perseverar en la re
forma estructural de las economías nacio
nales, mantener la disc iplina fi scal y forta
lecer los sistemas financieros. 

Los gobernantes también reconocieron 
los enormes rezagos sociales latinoameri
canos, por lo cual destacaron la importan
c ia de la educación en la lucha contra la 
pobreza, y aprobaron un programa con
junto ante desastres naturales en la región. 

Cumbre del Mercosur en Asunción 

El 14 de junio se inauguró en Asunción la 
XVI Cumbre del Mercosur, en la que los pre
siden tes de Argentina, Brasi l, Paraguay y 
Uruguay susc ribieron una declaración 
conjunta en que se reiteró la voluntad de 
avanzar hacia la coordinación de polít icas 
macroeconómicas para establecer una 
moneda comú n y atemperar even tu ales 
cri sis cambiarias. Los gobernantes acor
daron crear un grupo de seguimiento de la 
evolución económica de los cuatro países, 
así como un comité técnico para integ rar 
bases de datos y fijar metas económicas 
compartidas. También y suscribieron una 
declaración conjunta que reafirma el inte
rés de fortalecer los nexos del Mercosur 
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con la Unión Europea. El presidente de 
Paraguay, Luis González Macchi, protes
tó por el as ilo concedido por Argentina, 
Brasil y Uruguay al ex presidente Raúl 
Cubas Grau y al general Lino Oviedo, per
seguidos por la justicia de su país, y recla
mó compensac iones por el desequilibrio 
de precios relativos suscitado por la deva
luación del real. 

Encuentro Grupo de Río-Unión 
Europea 

Los días 27 y 28 de junio se llevó a acabo en 
Río de Janeiro la Primera Reunión Cumbre 
Grupo de Río-Unión Europea para fortalecer 
el entendimiento político, económico y cul
tural entre ambas regiones y concretar una 
asociación estratégica. Los gobernantes de 
los países miembros aprobaron un plan de 
acciones prioritarias concernientes a asun
tos políticos y de cooperación comercial, 
económica, ecológica, cultural y científica. 
También se comprometieron a consolidar las 
instituciones democráticas; luchar contra la 
pobreza y las desigualdades; combatir la 
corrupción , el narcotráfico y el terrorismo; 
impulsar el desarrollo sustentable; promover 
el desarme y la educación para la paz, y pro
teger los derechos humanos y de los pue
blos indígenas. 

En materi a económica se coincidió en 
la necesidad de brindar apoyos especia
les a las economías más débiles; fomentar 
el desarrollo de las empresas medianas y 
pequeñas; mejorar las normas de control 
para evitar futuras cr isis financieras inter
nacionales; promover el intercambio bila
teral , y fortalecer el sistema multilateral de 
comerc io y el reg ionalismo abierto. Asimis
mo, se propuso una nueva ronda de nego
c iac iones comerc iales integrales en la 
OMC, sin exc lusión de sectores, a fin de re
ducir las barreras arancelarias y no aran
celari as al comercio de bienes y servicios. 

PRODUCTOS BÁSICOS 

Fallo de la OMC sobre comercio 
de banano 

El 7 de abril la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) falló a favor de Estados 
Unidos , Guatemala, México, Honduras y 
Panamá en su queja contra el régimen de 
importac ión de bananos de la Unión Euro
pea que, conforme al Acuerdo de Lomé, 
otorga un trato preferencial a los produc
tos caribeños de las colonias y excolonias 
europeas. El órgano de solución de dile-
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rencias de la OMC consideró que dicho ré
gimen es incompatible con las reglas del 
libre comercio porque restrigen los envíos 
de otros productores. 

Dos días después, se autorizó a Esta
dos Unidos imponer sanciones comerc ia
les a la Unión Europea por las pérdidas 
sufridas por las empresas bananeras es
tadounidenses asentadas en América La
tina. Sin embargo, el monto del daño se fijó 
en 1914 millones de dólares, poco menos 
de 37% de lo exigido por la potencia ame
ricana. 

CENTROAMÉRICA 

Ayuda europea para obras 
de reconstrucción 

Para apoyar los trabajos de reconstrucción 
en los países centroamericanos más afec
tados por el huracán Mitch (Honduras, 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador), el28 
de abr il la Comisión Europea aprobó un 
p lan de rehabilitación de infraestructura 
educativa y sanitaria, cuyo costo ascien
de a 250 millones de euros, desembol
sables en cuatro años. 

Diálogo del istmo con la Unión 
Europea 

El 20 de mayo se llevó a cabo en Bonn la 
XV Reunión Ministerial de Diálogo Político 
y Cooperación Económica entre la Unión 
Europea y América Central. Asistieron los 
cancilleres de los países miembros, repre
sentantes de México, Colombia y Venezue
la -como países cooperantes- y de la 
República Dominicana y Belice , en calidad 
de observadores. Los países europeos 
decidieron condonar la deuda exterior bi
lateral de las naciones más afectadas por 
el huracán Mitch, así como emprender un 
plan de acción en apoyo de la reconstruc
ción de infraestructura, los esfuerzos de de
sarrollo y la consol idación de la democra
cia en el istmo. Los participantes también 
manifestaron su apoyo al combate contra 
las drogas y la distribución de armas. 

Encuentro internacional 
para la reconstrucción 

Del24 al28 de mayo sesionó en Estocolmo 
el Grupo Consultivo para la Reconstruc
ción de Centroamérica, a cargo de encau
zar la ayuda internacional para los países 
del istmo asolados por el huracán Mitch 
en octubre y noviembre últimos. La asis-

tencia financ iera prometida suma al rede
dor de 9 000 millones de dólares . La Co
misión Europea ofreció ayuda por cas i 
1 000 millones, mientras el BID y el Banco 
Mundial cana lizarán unos 5 300 millones 
en reasignaciones de préstamos, nuevos 
crédi tos y reducciones de débitos. En la 
declaración final los países receptores de 
la ayuda se compromet ieron a manejar 
con transparencia los recursos , reducir la 
vulnerab ilidad socia l, cuidar el ambiente , 
respetar los derechos humanos y conso
lidar la democracia. 

Financiamiento para prevenir 
desastres naturales 

A fin de fortalecer la capacidad de los 
países del istmo para prevenir y mitigar 
desastres naturales, el 9 de junio se inició 
un programa de mejoramiento técnico y 
operativo de los sistemas nacionales de 
manejo de desastres y reducción de ries
gos. El costo tota l del proyecto asciende a 
casi 2.4 millones de dólares , de los cuales 
el BID, el Fondo Especial de Japón a cargo 
de esta institución y el Banco Mundial apor
taron poco más de 1.7 millones; el resto 
provendrá de los gobiernos beneficiarios. 

ASUNTOS BILATERALES 

Reunión de los presidentes 
de Colombia y Venezuela 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
se reunió el4 de mayo con el de Colombia, 
Andrés Pastrana, con objeto de analizar las 
relaciones bilaterales, las oportunidades 
de cooperación económica y otros temas 
de interés común. El gobernante venezo
lano reiteró su disposición a ser mediador 
en el conflicto guerrillero colombiano. 

Visita de Hugo Chávez a Brasil 

Los días 6 y 7 de mayo el presidente de 
Venezuela , Hugo Chávez, realizó una vis i
ta oficial a Bras il y se entrevistó con su ho
mólogo Fernando Henrique Cardoso. Los 
gobernantes dialogaron , entre otros asun
tos, sobre la posible alianza energética de 
Petrobras con Petróleos de Venezuela para 
elevar el valor agregado de los hidrocar
buros y ampliar los mercados. Chávez tam
bién se reunió con legisladores y empre
sarios, ante quienes abogó por un acuerdo 
de preferenc ias arancelarias entre Bras il y 
la Comunidad Andina de Naciones. 

rec uento latinoamericano 

Se consolida la paz entre Perú 
y Ecuador 

El 13 de mayo los presidentes de Perú , 
Alberto Fujimori, y Ecuador, Jamil Mahuad, 
se reunieron en cumplimiento del acuerdo 
de paz firmado el 26 de oc tubre pasado. 
Los gobernantes intercambiaron docu
mentos correspond ientes a la entrega 
peruana de una pequeña franja territorial 
en la región de Tiwinza . El mismo día día 
entraron en vigor los acuerdos conexos de 
comercio y navegación , confianza, segu
ridad e integración fronteriza . 

Acercamiento de las petroleras 
venezolana y brasileña 

El 30 de junio Petróleos de Venezuela y 
Petrobras firmaron en Río de Janeiro una 
carta de intención para establecer una em
presa conjunta que se denomine Petra
américa. La carta determina cinco áreas 
clave de cooperación, entre ellas las de refi
nación y venta de crudo. 

ARGENTINA 

Claroscuros en el déficit fiscal 

Durante marzo el déficit presupuestario del 
gobierno federal ascendió a 775.7 millo
nes de dólares, más del doble del registra
do en igual mes de 1998 (357 3 millones). 
No obstante, el Ministerio de Economía ase
guró el 20 de abril que se cumpl ió la meta 
fiscal del primer trimestre de 1999 pacta
da con el FMI. 

Utilidades petroleras a la baja 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales manifestó 
el28 de abril que en el primer trimestre del 
año obtuvo una utilidad neta de 108 millo
nes de pesos , 28% menos que en el mis
mo período de 1998, a causa de la tenden
cia bajista de los precios del petróleo . 

Crece la deuda externa 

Fuentes gubernamentales informaron el29 de 
abril que al cierre de marzo el saldo de la deu
dapúblicaascendióa 113601 millones de dó
lares, 10.4% más que un año antes. La mayo
ría de las obligaciones financieras corresponde 
a la emisión devalares (80532millones), mien
tras los débitos con el FMI , el Banco Mundial y 
el BID sumaron 18 888 millones de dólares. 
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Baja rentabilidad de fondos 
de pensiones 

La Superintendencia de Adm ini strado
ras de Fondos de Jubilaciones y Pen sio
nes informó el 7 de mayo que en 1998 la 
rentabilid ad general de los fondo s de 
pensiones cayó 1.47 en los cuatro pri
meros meses de 1999. Sólo una de las 
administradoras en operación obtuvo 
una leve ganancia de 0.67 %, mientras 
que las 14 restantes tuvieron pérdidas 
de hasta 3.24 por c iento . 

Derogan ajuste presupuestario 
en la educación 

Luego de multitudinari as marchas de pro
testa y de la renuncia de la Ministra de Edu
cación, el1 3 de mayo el Congreso derogó 
un recorte equivalente a 280 millones de 
dólares en el presupuesto educativo como 
parte de l plan de ajuste de gastos por 
1 000 mi llones pactado con el FMI para re
ducir el déficit fiscal. También se derogó 
otro recorte por unos 50 mil lones de dóla
res en partidas del gasto soc ial. 

Caen la producción industrial 
y el empleo 

El 25 de mayo el Instituto Nac ional de 
Estadística y Censos informó que la activi
dad industrial en abril cayó 10.8% respec
to al mismo período de 1998, con lo cual 
regi stró una baja de 9.2% en el primer 
cuatrimestre del año. Las industrias con 
mayores retrocesos fueron la de automo
tores (50.4%), la metalmecánica (33.1 %) y 
la de hilados de algodón (34.5%). 

Días después el organismo reveló que 
el desempleo en Argentina ascendió a 14% 
de la poblac ión económicamente activa 
(tasa equivalente a 1.9 millones de perso
nas); los mayores índices del fl agelo se 
detectaron en las áreas industriales y la 
zona metropolitana de Buenos Aires. 

Crédito para servicios públicos 
en manos privadas 

El 23 de junio el BID ap robó un préstamo 
por 300 mi llones de dólares pa ra finan
ciar el programa de inversiones 1998-
200 1 de la empresa privada Ag uas 
Argentina, encaminado a mejorar los sis
temas de tratamiento de aguas y alcan
taril lado en Buenos Aires y 13 munici
p ios aledaños. 

Venta de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales 

A cambio de 13 160 millones de dólares, el 
24 de junio la petrolera española Repsol 
adquirió 83.24% de las acciones de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales; en febrero 
pasado Repsol compró otro 14.9% del 
capital social por 2 011 millones de dóla
res. 

Con la operación, segunda más cuan
tiosa del proceso privatizador en América 
Lati na, la compañía ibérica se co locó en
tre las diez petroleras más grandes del 
mundo por sus reservas de hidrocarburos. 

Ligera inflación 

El Instituto Nacional de Estadística infor
mó el 2 de junio que en mayo el índice de 
precios al consumidor creció 0.009%, con 
lo cual la inflación acumulada en el año 
ascendió a 0.04% y la anual izada a 1.33%. 

Crisis ministerial 

El18 de junio renunció el ministro del Inte
rior, Guido Nayar , por su presunta respon
sabilidad en violaciones de derechos hu
manos. Poco después, el presidente Hugo 
Bánzer relevó a la mitad de su gabinete en 
medio de un escándalo de corrupción. 

Datos de la inflación 

El1 3 de abril el Institu to Bras ileño de Geo
grafía y Estadística informó que en marzo 
el índice nacional de precios a los consu
midores con ingresos hasta de ocho sala
rios mínimos creció 1.28%, con lo cual el 
incremento acumulado en el primer trimes
tre del año fue de 3.25% y el anualizado de 
3.86%; en el caso de los consumidores que 
perciben hasta 40 salarios mínimos, los 
incrementos fueron de 1.1 O, 2.88 y 3.02 por 
cien to, respectivamente. 

Cuantioso desequilibrio fiscal 

Debido en parte a la devaluación de la 
moneda, en el primer bimestre de 1999 el 
défic it en las cuentas públicas ascendió a 
66 535 millones de reales (casi 40 000 
millones de dólares). Según la información 
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del Banco Central, divulgada el13 de abril 
en Río de Janeiro, dicho saldo equivalió a 
46% del PIB y se "correg irá" cuando se 
absorban los efectos del ajuste cambiario. 

Privatización de gasera 

A cambio de 995.5 millones de dólares , el 
14 de abril un consorcio integ rado por las 
transnacionales British Gas y Dutch Shel l 
adquirió 62.68% de las acciones de la Com
pañía de Gas de Sao Paulo. 

Los nuevos propietarios, cuya oferta fue 
casi 120% superior a la mínima exigida, pla
nean invertir 200 millones de dólares en los 
próximos dos años, sobre todo en la expan
sión de la red para distribuir en Sao Paulo el 
hidrocarburo proveniente del nuevo gasoduc
to Bolivia-Brasil. En 1998 la empresa estatal 
distribuyó 3. 7 millones de metros cúbicos dia
rios del energético en esa metrópoli industrial 
y, con el nuevo proyecto, prevé surtir hasta 
8.2 millones de metros cúbicos por día. 

Oferta de bonos globales 

El Banco Central anunció el 19 de abril la 
oferta internacional de un bono global del 
gobierno brasileño por 1 000 millones de 
dólares , con un plazo de c inco años, un 
interés anual equ ivalente a 11.88% y dos 
opciones de compra (en efectivo o median
te el intercambio de títulos de la deuda 
externa). Debido al éxito de la operación, 
primera tras el desencadenamiento de la 
reciente cri sis financiera brasileña , la emi
sión se ampl ió a 2 000 mi llones de dólares. 

Compensatoria de finanzas locales 

El presidente Fernando Henrique Cardoso 
aprobó el 5 de mayo una ley para compen
sar a gobiernos estatales y locales por 
pérdidas financieras suscitadas por accio
nes del gobierno federal. Entre las dispo
sic iones previstas figura que el Instituto 
Nacional de Seguridad Social cubra algu
nas contribuc iones faltantes de empleados 
públicos a estados y municipios, así como 
que las autoridades federales compensen 
exenciones arance larias de recaudac ión 
local por unos 800 millones de reales. 

Visita de Cardoso a Estados Unidos 

Para restaurar la confianza de la comuni
dad financiera internacional después de la 
reciente cri sis económica brasileña y for-
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talecer las relaciones bilaterales con Esta
dos Unidos, los días 1 O y 11 de mayo el 
pres idente Fernando Hcnrique Cardoso 
rea lizó una visita oficia l a Washington. El 
mandatario se entrevistó con su homólogo 
William Clinton , autoridades del BID, fun
cionarios del Eximbank estadounidense y 
empresarios prominentes . La visita se rea
li zó en vísperas del segundo desembolso, 
por 4 600 millones de dólares. correspon
diente al magno préstamo del FMI a Brasil 
aprobado en noviembre último. 

Deuda externa en aumento 

Al c ierre de marzo último la deuda externa 
total brasileña ascendió a 219 600 mi llo
nes de dólares, informó el Banco Central 
el1 8 de mayo. De ese saldo 198 515 millo
nes correspondieron a débitos de med ia
no y largo plazos (109 464 millones a car
go del sector privado y 89 051 mil lones del 
púb lico) , en tanto que los 21 085 mil lones 
restantes a obligaciones de corto plazo . 

Déficit comercial hasta mayo 

El Ministerio de Comercio Exterior in formó 
el1 de junio que en mayo la balanza comer
cial registró un superávit de 312 millones 
de dólares , producto de exportaciones por 
4 386 millones de dólares e importaciones 
por 4 074 mil lones . En los cinco primeros 
meses del afio, sin embargo, se registró un 
déficit de 479 millones de dólares. 

Apertura del sector petrolero 

Los días 15 y 16 de jun io se cumplió la 
primera fase de la apertura de la ac tividad 
petrolera al capital p ri vado. La Agencia 
Nacional del Petróleo lic itó 27 áreas mar
ginales marinas y submarinas en el litoral 
atlántico brasi leño, las cuales se adjudica
ron principalmente a las empresas Yac i
mientos Petrolífe ros Fiscales, Ag ip , Texa
co, Unocal y Petrobrás. Se estima que los 
nuevos proyectos de explotación genera
rán inversiones por 30 000 mil lones de 
dólares en los próximos cinco años y per
mitirán cubrir 85% de las necesidades 
petroleras internas. 

Nueva planta de automotores 

La empresa Ford anunció el 16 de junio la 
construcc ión de una planta de automoto
res en el estado de Bahía , con una inver-

sión inicial de 780 millones de dólares . Con 
ello se generarán 5 000 empleos directos 
y se est ima producir 250 000 un idades 
anuales. 

Caen ingresos de la Codelco 

La Corporación del Cobre (Codelco) anun
ció el 5 de abril ganancias brutas por 355 
mil lones de dólares en 1998, apenas 35. 1% 
de las obten idas el año an ter ior ( 1 01 O 
mil lones). La empresa estatal atri buyó el 
retroceso a la caída en los precios interna
cionales del metal rojo. 

Bonos por 500 millones de dólares 

El6 de abril el gobierno colocó en los merca
dos financieros internacionales una emisión 
de bonos globales por 500 millones de dóla
res, con vencimiento en el 2009. Chase 
Securities, Merri ll Lynch,J.P. Morgan, Morgan 
S tan ley y Dean Witter serán intermediarios de 
la operación; 70% de los títulos se negoció en 
Estados Unidos y 30% en Europa. 

Aprobación del TLC con México 

Las cámaras de Diputados y Senadores 
aprobaron el 6 de abril la ampl iac ión del 
Tratado de Li bre Comercio pactado con 
México casi un año antes, en lugar de l 
Acuerdo de Complementación Económi
ca de 1991. 

Venta de empresa eléctrica 

El 13 de abril 90% de los activos de la 
empresa eléc tri ca Enerqu inta, fil ial del 
grupo Chilquinta, pasó a manos de un 
consorcio formado por las compañías es
tadounidenses Sempra y PSEG Global. El 
monto de la operación ascend ió a 560 
millones de dólares , más la asunción de 
pasivos por otros 270 mil lones. 

Datos sobre las afore 

Las administradoras de fondos para el 
retiro (afore) obtuvieron en abril una renta
bilidad promedio de 1.8%, por lo que su 
rendimiento en el primer cuatrimestre del 
año ascendió a 7.6%. Los activos de las 
afore, se informó el 1 O de mayo, sumaron 
33 970 millones de dólares. 

rec uento la tin oamericano 

Capita l español en el sistema 
de pensiones 

El 13 de mayo el Banco Bilbao Vizcaya fir
mó un convenio para intercambiar O. 7% de 
su capital social por 40.7% de las accio
nes de la administradora de fondos para el 
retiro Provida, en manos del Corp Group 
Pensiones perteneciente al grupo banca
rio chi leno Corp Group lnternational (90%) 
y al National BankofCanadá (10%). Como 
parte de la operación, se realizó una am
pliación del cap ital de la institución espa
ñola por 265 millones de dólares. 

Superávit comercial 

El 24 de mayo el Banco Central informó 
que en el primer cuatrimestre del año la 
balanza comercial registró un superávit de 
907.4 mil lones de dólares, como resul ta
do de importac iones por 4 343.8 millones 
de dólares y exportac iones por 5 251.2 mi
llones. El superávit se atri buyó , en gran 
med ida, a la caída de las compras exter
nas por el debilitamiento general de la eco
nomía. 

Desempleo en aumento 

El Institu to Nacional de Estadística informó 
el1 de junio que en el pasado trimestre marzo
mayo el desempleo ascendió a 9.8% de la 
fuerza laboral chilena (8.2% en los primeros 
tres meses de 1999). Las actividades más 
afectadas fueron la construcción, la minería 
y la industria manufacturera, mientras entre 
las zonas con mayor desocupación figura
ron las de Santiago y Val paraíso. 

Baja de ventas metalúrgicas 

La Asociación de Industrias Metalúrgicas y 
Metal mecánicas dio a conocer el 8 de jun io 
que en el primer cuatrimestre del año las 
ven tas sectoriales cayeron 18.8% en va lor 
y 15.8% en vo lumen. La producc ión y el 
empleo, a su vez, disminuyeron 15.9 y 13.1 
por ciento, respectivamente, frente a igual 
período de 1998. 

Decrece la pobreza 

El 9 de junio el Ministerio de Planificación 
reconoció que vive en la pobreza 21.7% 
de los aproximadamente 15 millones de 
ch ilenos, aunque señaló que dicha tasa es 
1.5 puntos menor a la de 1996. 
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Siderúrgica con capital brasileño 

Con una inversión de 100 millones de dó
lares, el grupo brasileño Gerdan AZA inau
guró el1 6 de junio, cerca de Santiago, una 
moderna planta siderúrg ica que produci
rá 360 000 toneladas anuales de acero a 
partir del aprovechamiento de chatarra. 

Caída del PIB, medidas de reactivación 
y cambios ministeriales 

De enero a abril últimos el PIB global de la eco
nomía chilena disminuyó3.2% respecto al mis
mo lapso de 1998. Los sectores con mayores 
retrocesos, según los datos divulgados el1 7 de 
junio por el Banco Central, fueron el energéti
co, la construcción y el comercio. 

Ante el debi litamiento de la actividad 
económica, el20 de junio el presidente Frei 
anunció proyectos de inversión pública 
para reactivar la demanda interna y gene
rar más empleos. Los recursos se asigna
rán sobre todo a obras intensivas en mano 
de obra, tales como las de mejoramiento 
urbano, construcción de escuelas e irriga
ción rural; también se dispuso un aumento 
en los subsidios para los trabajadores. Para 
reforzar la capac idad de gestión guberna
mental , además , Frei decidió sustituir a los 
ministros de Defensa, Agricultura, Gobier
no , Relaciones Exteriores y Presidencia. 

Inversión chilena en el extranjero 

El23 de junio el Banco Central informó que 
la invers ión extranjera chilena en el exterior 
sumó 3 177.3 mi llones de dólares en los 
primeros cinco meses del año, 59% más que 
en igual período de 1998. Los principales 
destinos fueron Estados Unidos ( 1 870 mi
llones de dólares); Islas Caimán (398. 1 mi
llones); Panamá (296.9 mi llones), y Argen
tina (75.3 mi llones de dólares). El grueso 
(91%) se invirtió en el sector de servic ios 
financieros, seguros y bienes inmuebles. 

COLOMBIA 

Inflación a la baja 

El 5 de abril el Departamento Nacional de 
Estadística anunció que la inflación en 
marzo fue de 0.94%, con lo cual la tasa 
acumu lada en el primer trimestre ascen
dió a 4.94% y la anualizada a 13.5 1%. El 
organismo señaló que esta última fue cas i 
se is puntos inferior a la reg istrada de abril 
de 1997 a marzo del año pasado (19.24%) 

Créditos preferenciales 
a exportadores 

Con el fin de impu lsar la capac idad ex
portadora de las industri as química y de la 
confección, la flori cultura y la producción 
de banano, entre ot ras acti vidades, el 
Banco de Comercio Exte rior de Colombia 
(Bancoldex) presentó el 8 de abri l un pro
grama de créditos preferenciales por unos 
642 millones de dólares durante 1999. El 
p lazo de pago de los préstamos, cuyo 
monto es 15% mayor que el de 1998, será 
de siete años y tres de gracia. La institu 
ción anunció también que cont rató un cré
dito de 56 mi llones de euros con el banco 
español Banesto, pagadero en cinco años 
y con un interés equivalente a la Libor más 
un punto. 

Repu nta la inversión extranjera 

El 21 de abril el Banco Central informó que 
en 1998 el ingreso de inversión extranjera 
al país sumó 4 186 mil lones de dólares, 
42.7% más que el año anterior. Los mayo
res incrementos se reg istraron en las ramas 
de electricidad , gas y agua (153%), servi 
c ios financieros (64%) y comercio (66%). 

Al rescate bancario 

Ante el deterioro patrimon ial de las entida
des financieras por la acumu lac ión de 
activos improducti vos y la cartera vencida 
(13 .57% en abril ), el Mini ste ri o de Hacien
da anunc ió el 4 de mayo una se ri e de 
medidas de rescate bancario cuyo costo 
se estima en 3 650 mi llones de dólares . El 
Fondo de Garantías de Instituciones Finan
cieras abrió una línea de crédito para la 
capi talización bancaria, previo saneamien
to de las instituciones demandantes. 

Plan de desarrollo 

En medio de protestas gremiales de traba
jadores de la salud . la educación y la indus
tria petrolera, el 5 de mayo el Congreso 
aprobó el plan de desarrollo económico 
para los próximos cuatro años. En él se 
prevén inversiones equivalentes a unos 
41 000 mil lones de dólares; se faculta algo
bierno para modificar la política petrolera y 
aumentar la exploración, y se busca acele
rar la reforma agraria , la construcc ión de 
viviendas y la rehabilitación de la zona ca
fetalera arrasada por un terremoto en enero 
pasado. 
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Emisión de bonos de Ecopetrol 

La empresa estata l Ecopetrol emitió el 6 de 
mayo bonos por 175 millones de dólares , 
con plazo de tres años y un rend imien to 
anual fi jo de 10.875% . La agenc ia Saloman 
Smith Barney coordinó la colocación en los 
mercados financieros internacionales. 

Pasos en el camino de la paz 

El6 de mayo el presidente Andrés Pastrana 
presentó una agenda temática común para 
las negociaciones de paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, en 
la cual se prevé la parti c ipación de una 
comisión internacional que faci lite el diálo
go. Tres semanas después, sin embargo , 
renunció el min istro de Defensa, Rodrigo 
Lloreda, por desacuerdos con la política 
pacificadora. El presidente Andrés Pastrana 
designó a un civil y reiteró como tarea prio
ritaria la de resolver el conflicto guerrillero 
"con pleno respeto de la Constitución". 

Exportaciones a la baja 

El Departamento Administ rativo Nacional 
informó el 11 de mayo que en el primer 
trimestre del ai'\o las exportac iones suma
ron 2 422 millones de dólares, 6.9% me
nos que en igual periodo de 1998. Los 
envíos a los principales mercados de des
tino disminuyeron en general, con excep
ción de los rea lizados a Estados Unidos, 
que aumentaron 18.9% (a 1 11 3.4 mi llones 
de dólares) 

Préstamo a favor del Congreso 
Nacional 

El12 de mayo el BID aprobó un préstamo de 
seis mi llones de dólares para fortalecer la ca
pacidad operativa del Congreso Nacional. 
El programa respectivo prevé la moderniza
ción de los procedimientos y actividades 
legislativas, la capac itac ión del personal, el 
desarrollo de un plan maestro de computa
ción y el establec imiento de un centro docu
mental. El préstamo se pactó a 20 ai'\os de 
plazo, con tres y medio de gracia y una tasa 
de interés variable (6 98% a la fecha) 

Crédito japonés para la industria 
eléctrica 

Empresarios Públicos de Medell ín suscri 
bió el14 de mayo con el Eximbank de Japón 
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un acuerdo credit icio por 169.5 millones de 
dólares para financiar un programa de 
transmisión y distri bución de energía eléc
trica y gas. El préstamo se pac tó a 1 O años 
de plazo , con cuatro y medio de gracia, y 
un interés anual de 2.9% o el equ iva lente 
a la tasa fi scal nipona. 

Intervención de dos bancos 

La superintendencia bancaria intervino el 
21 de mayo el Banco del Pacífico y el Ban
co Andino, por caer en suspensión de pa
gos e incumplir órdenes de cap italización. 
Los act ivos de las dos entidades financie
ras ascienden a 465.3 millones de dólares, 
1.93% del total de los bancos privados del 
país. El dinero de los depositantes se paga
rá con la liquidación de los activos banca
ri os, más recursos del Fondo de Garantía 
de Inst ituciones Financieras. 

Caída de la producción manufacturera 

El Departamento Adm inistrati vo Nac ional 
de Estadística informó el 1 de junio que 
en el primer trimestre del año la produc
c ión manufactu rera co lomb iana descen
dió 20 .31% respecto al mismo período de 
1998. Las industrias con mayores retro
cesos fueron las de bienes de cap ital 
(45%) y de materiales para la cons truc
c ión (29.6%); el empleo sectori al, por su 
parte, decreció 10.4%. Tales resu ltados 
se atribuyeron a los altos tipos de interés; 
la disminución en e l gasto público; la 
menor demanda interna , y el magro des
empeño de las exportac iones. 

Préstamo de la CAF 

La Corporación And ina de Fomento (CAF) 
conced ióel11 de junio un crédito al gobier
no colombiano por 200 millones de dólares, 
pagadero en ocho años, para financiar in
vers iones públicas. 

Devaluación y nuevas metas 
económicas 

El Banco de la República anunc ió el 28 
de junio una devaluación de 9% del peso 
fr ente al dólar como pa rte de un p lan 
macroeconómico que prevé una meta 
inflacionaria de 10% para el año 2000, 
un défici t fiscal inferior a 3% del PIB en 
el presente ejercic io y de 2.5% para el 
próximo. 

CÓSTA RICA 

Aumentan las ventas a México 

El 20 de junio el Minister io de Comercio 
Exterior informó que en los primeros c inco 
meses del año las exportac iones a México 
sumaron casi 55.5 millones de dólares , 
131.8% más que en igual lapso de 1998. 
Los principales envíos ticos fu eron los de 
circu itos modulares , aceite de palma y 
secadores de pelo. De 1994, cuando se 
firmó el TLC entre ambos países , a 1998 1as 
ventas costarricenses al mercado mexica
no aumentaron 215.6%, de 26.2 a 82.7 
millones de dólares. 

Acuerdos económicos con Portugal 

Los gobiernos de Cuba y Portugal firmaron 
el 9 de abril varios acuerdos de comercio, 
inversiones y turi smo. Como parte de ellos, 
el grupo lusitano Amorim y la corporación 
cubana Cimex establec ieron una empresa 
inmobiliaria mixta para constru ir un conjunto 
habitacional en La Habana. Se estima que 
las inversiones portuguesas en la isla se ele
varán a 50 millones de dólares. 

Avance económico y pujanza turística 

En 1998 1a economía cubana crec ió 1.2% 
y la actividad turística se conso lidó como 
la pr inc ipal fuente de divisas , al aumentar 
21% el número de visi tantes extran jeros 
que dejaron ingresos cercanos a 2 000 
millones de dólares. Éstos , sumados a las 
remesas familiares , compensaron en par
te el déficit super ior a 3 000 millones de 
dólares en el comercio exterior (cuyo valor 
total ascendió a 5 143 millones).De acuer
do con datos divulgados el2 1 de abril por 
el Ministerio de Turismo , el año pasado 
arribaron a la isla 1 415 832 turistas , pro
venientes sobre todo de Canadá, Italia, 
Aleman ia, Espatia y Francia. En la misma 
fecha, por ot ra parte, el Ministerio del Azú
car indicó que la producción de azúcar en 
la zafra 1998-1999 ascendió a 3.6 mi llones 
de toneladas , 400 000 más que en el c iclo 
anter ior (la menor en medio sig lo). 

Censura ONU derechos humanos 

El23 de abril la Comisión de Derechos Hu
manos de la ONU aprobó, por 21 votos a 
favor, 20 en contra y 12 abstenciones, una 

rec ue nto latinoameri ca no 

resolución de censura por las presuntas 
violaciones de los derechos humanos en 
la is la y en la que se in sta a la liberación de 
los presos políticos. La canci llería cubana 
rechazó el fallo y lo atr ibuyó a las pres io
nes diplomáticas estadounidenses, sobre 
todo tras la promulgación de la Ley de Pro
tección de la Independencia Nacional y de 
la Economía de Cuba en febrero pasado y 
la reciente condena carcelar ia de cuatro 
disidentes. 

Más asociaciones con capital 
extranjero 

El Ministerio de Inversión Extranjera infor
mó el 5 de mayo que en el primer trimestre 
del año se registraron 20 nuevas asociacio
nes con capital extranjero, sobre todo en 
los sectores turístico e inmobiliario. A fines 
de 1998 operaron en la isla 340 enti dades 
de ese tipo, 57 de el las establec idas duran
te ese año. Las principales inversiones pro
vienen de Canadá, España, Italia, los Paí
ses Bajos, Francia, el Reino Unido y México. 

Inversión privada en central eléctrica 

Para cubrir las apremian tes necesidades 
energéticas, el gobierno au torizó el 12 de 
mayo a la empresa panameña Gen Power 
instalar una centra l eléctri ca en la Isla de 
la Juventud. La compañia inverti rá unos 15 
millones de dólares en la construcc ión de 
la planta, se encargará de operarla y, tras 
un plazo de amortizac ión de cinco años , la 
transferirá a la empresa estata l cubana 
Unión Eléctrica. 

Foro de negocios con empresarios 
norteamericanos 

El 20 de mayo se inauguró en Cancún , 
México , un foro de negocios para presen
tar oportunidades de comerc io e inversión 
en Cuba a empresarios e invers ionistas 
estadounidenses y canadienses. El en
cuentro, tercero en los últimos años, se 
c lausuró al día siguiente en La Habana. 

Escuela médica latinoamericana 

En solidaridad con el mejoramiento de la salud 
en la región, el 24 de mayo el gobierno abrió 
la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se 
prevé formar gratu itamente, durante los próxi
mos 1 O años, a unos 1 0000 médicos de 20 
países de América Latina y el Caribe. 
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Relevo del canciller 

El 28 de mayo el presidente Fidel Castro 
designó ministro de Relaciones Exteriores 
a Felipe Roque Pérez, su secretario parti 
cu lar, en lugar de Roberto Robaina, que 
ocupaba el cargo desde marzo de 1993. 
El relevo se atribuyó a la necesidad de 
contar con un trabajo diplomático "más 
profundo, riguroso y exigente". 

Demanda judicial 
contra Estados Unidos 

Luego de varios juicios en Estados Unidos 
contra la isla, el 1 de junio ocho organiza
ciones sociales cubanas demandaron al 
gobierno estadounidense ante el Tribunal 
Provincial Popular de La Habana por da
ños y perjuicios causados durante cuatro 
décadas de guerra sucia. 

Se exige una indemnización de 181 100 
millones de dólares por los 3 478 muertos 
y 2 099 discapac itados víctimas de las 
agresiones estadounidenses contra Cuba, 
así como una retractación pública por los 
daños morales in fligidos. 

ECUADOR 

Acuerdo binacional sobre gas 

El 20 de abril el gobierno ecuatoriano firmó 
con la empresa EDC, filial de la estadouni
dense Samedan Oil, un acuerdo para ex
plotar reservas de gas natu ral en el golfo de 
Guayaquil. Se prevé una inversión de 88 
millones de dólares en la búsqueda y pro
ducción del hidrocarburo, más 12 mil lones 
para constru ir una plataforma marina. 

Déficit comercial sin precedente 

El Ministerio de Comercio Exterior informó 
el 20 de abril que en 1998 la balanza co
mercial ecuator iana registró un déficit sin 
precedente de 940 millones de dólares, 
derivado de exportaciones por 4 204 mi
llones e importaciones por 5 144 mi llones. 

El valor de las ventas al exterior decre
ció 20.1% respecto a 1997, mientras que 
el de las compras se elevó 10.2 por ciento. 

Crisis, paquete fi sca l y huelga 

Ante la honda crisis económica, manifiesta en 
el déficit público equivalente a 6.5% del PIB, 

la expansión de la pobreza y el incremento de 

la deuda externa a unos 16 400 millones de 
dólares, el 21 de abri l el Congreso aprobó un 
nuevo plan de ajuste fiscal con miras a lograr 
un acuerdo financiero con el FMI. 

Entre las medidas para generar ingre
sos presupuestarios por unos 480 millones 
de dólares destacaron la el iminación de di
versas exenciones fiscales y arancelarias , 
castigo más severo a los evasores de im
puestos y la ap licac ión de nuevos tributos 
a la propiedad de vehículos y al patrimo
nio empresarial. Al día siguiente, en pro
testa , organizaciones empresar iales y 
populares realizaron una huelga general. 

Aumento del desempleo 

Según datos oficiales difundidos el 11 de 
mayo, la tasa de desempleo subió a 14% 
en abri l último por las severas dificu ltades 
de la economía ecuatoriana. Se estima que 
55% de la población económicamente 
activa se encuentra subempleada y sólo 
31% cuenta con un trabajo estable y de 
tiempo completo. 

EL SALVADOR 

Flores asume la presidencia 

El 1 de junio Francisco Flores asumió la pre
sidencia salvadoreña con un mandato de 
cinco años. En su discurso de toma de 
posesión el nuevo gobernante ofreció com
batir la pobreza en que vive más de la mitad 
de la población; impulsar a las empresas 
pequeñas; alentar el empleo; reformar el 
sistema de salud ; mejorar el sistema de 
provisión de servicios públicos, y reactivar 
al sector agropecuario. 

GUATEMALA 

Privatizaciones en el sector eléctrico 

Con una oferta de 101.2 millones de dóla
res, e\9 de mayo la empresa española Unión 
Fenosa compró 80% de las acciones de las 
compañías distribuidoras del Instituto Na
cional de Electrificación que abastecen la 
provincia guatemalteca. Con esta operación 
se dio por terminadas las privatizaciones 
mayores en el gobierno de Alvaro Arzú. 

No a reformas constituciona les 

El 16 de mayo se realizó un referéndum 
sobre la adopción de las reformas consti -
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tucionales pactadas en los acuerdos de 
paz de diciembre de 1996. Con un abs
tencionismo de 81.5% de los posibles elec
tores, 55.6% de los votantes se pronunció 
en con tra de las reformas y 44.4% a favor. 
Tal resu ltado dificulta el pleno cumplimien
to de los compromisos pacificadores. 

HONDURAS 

Condonación del Club de París 

En cump limiento de una propuesta apro
bada en noviembre último, el 14 de abr il 
el Club de París condonó 67% del valor 
presente neto de la deuda de Honduras 
(unos 800 millones de dólares) , y aceptó 
la restructuración del restante 33 por 
ciento. 

Donación y préstamo del BID 

Para apoyar la reparación de los daños del 
huracán Mitch, el 8 de abril el BID donó un 
millón de dólares al gobierno hondureño. 

Asimismo, el9 de junio la instituc ión re
gional aprobó un préstamo preferencial de 
10.4 millones de dólares en apoyo de un 
prog rama de vivienda para familias deba
jos ingresos afectadas por el meteoro; el 
plazo de pago del créd ito es de 40 años y 
1 O de gracia, con un interés anual de 1% 
durante éste y luego de 2%. El costo total 
del proyecto asciende a 11.5 millones de 
dólares. 

NICARAGUA 

Paro de transportistas 

La Coordin adora Nacional del Transpor
te dec laró el 29 de abr il un paro laboral 
por ci nco días para exigir al gobierno 
una rebaja en el precio de los combus
tibles, exenc iones fiscales y otras pres
taciones. 

Tras las negociaciones respectivas, el 
gobierno se comprometió a reducir el pre
cio del dísel en 1 O centavos de dólar por 
galón, ag il izar los trámites de exención fis
cal a la importación de vehículos y refac
ciones y no liberalizar el transporte públi
co, entre otras medidas. 

Préstamos del BID 

Para apoyar un proyecto de reforma edu
cati va, e\5 de mayo el BID aprobó un prés-
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tamo de 9.4 millones de dólares para el 
gobierno nicaragüense. El préstamo, pro
veniente del Fondo de Operaciones Es
peciales, se otorgó a 40 años de plazo, 
con 1 O de gracia y una tasa de interés 
anual de 1% durante los primeros 1 O años , 
y de 2% en los restantes . 

El2 de junio la institución otorgó otro crédito 
preferencial de 50 millones de dólares para 
rehabilitar la Carretera Panamericana y es
tablecer un mecanismo sostenible de man
tenimiento vial. 

Triunfo electoral de Mireya Moscoso 

Con un abstencionismo de 23% de un 
padrón de 1.7 millones de electores, el 2 
de mayo se llevaron a cabo elecciones 
generales para presidente, dos vicepresi
dentes, 711egisladores, 74 alcaldes muni
cipales y 508 representantes de corre
gimiento. Según resultados preliminares 
del Tribunal Electoral, la candidata presi
dencial del Partido Unión por Panamá, 
Mireya Moscoso, resultó ganadora al ob
tener 44.23% de los votos; Martín Torrijas, 
postulante de la coalición Nueva Nación, 
consiguió 38.06%; y Alberto Vallarino, de 
Acción Opositora, 17.8%. Moscoso asumi
rá la presidencia el 1 de septiembre para 
cumplir un mandato de cuatro años . 

Adiós a instalaciones 
estadounidenses 

El 5 de mayo cerró el Centro de Operacio
nes contra las Drogas del Ejército de Esta
dos Unidos en la base aérea de Howard y, 
junto con el Cuartel General del Comando 
Sur, se mudó a Cayo Hueso, Florida. A fi
nales de junio, además, la potencia ameri
cana devolvió a Panamá el fuerte Sherman, 
última base del Comando Sur en la zona 
atlántica del Canal de Panamá, y que du
rante varias décadas fue sede de entrena
miento bélico y en tácticas contrainsur
gentes en la selva. 

PARAGUAY 

Hacia la reactivación económica 

El 14 de abril el presidente Luis González 
Macchi anunció un programa de reac
tivación económica con apoyos e inversio
nes equivalentes a unos 1 700 millones de 
dólares. El plan se basa en la construcción 

de obras públicas, especialmente carrete
ras y caminos; créditos e inversiones para 
el sector agropecuario; la condonación de 
adeudos de campesinos; la construcción 
de viviendas para la población de menores 
recursos, y la modernización de empresas 
pequeñas y medianas. 

Visita del presidente de España 

Los días 25 y 26 de junio el presidente de 
España, José María Aznar, realizó una vi
sita oficial a Paraguay y se entrevistó con 
su homólogo Luis González Macchi. Tras 
dialogar sobre temas de interés común, los 
gobernantes firmaron un convenio de re
conocimiento de doble nacionalidad, uno 
de cooperación judicial en materia penal y 
otro para integrar una comisión binacional 
para concertar futuras colaboraciones. 
Además, el gobierno español concedió 
créditos por 103 millones de dólares al país 
mediterráneo. 

Relevos en el gabinete por corrupción 

El14 de abril el presidente Alberto Fujimori 
aceptó la renuncia de los ministros de De
fensa, Trabajo, Salud, Justicia y Presiden
cia, tras la denuncia de una red de corrup
ción en la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y que entrañó pérdidas estima
das en varios miles de millones de dólares 
durante los últimos 12 años. 

Huelga contra la política económica 

La Confederación Federal de Trabajado
res del Perú declaró el 28 de abril un paro 
general de labores en protesta contra la 
política económica y la corrupción guber
namentales. Los huelguistas pidieron res
peto a la institucionalidad democrática y 
rechazaron una nueva reelección presi
dencial de Alberto Fujimori. 

Créditos del Banco Mundial y del FMI 

El 22 de junio el Banco Mundial aprobó un 
crédito por 300 millones de dólares para 
apoyar la reforma del sector financiero 
peruano, pagadero en 17 años y con cin
co de gracia. Dos días después, como 
parte de un programa de facilidad amplia
da, el FMI aprobó otro crédito por 510 mi
llones de dólares en favor del plan guber-

recuento latinoamericano 

namental de reforma económica para el 
bienio 1999-2001. 

En la carta de intención respectiva las 
autoridades peruanas se comprometieron 
a mantener una firme disciplina en las fi 
nanzas públicas , alcanzar un crecimiento 
económico de 3% en este año y obtener 
un superávit fiscal primario equivalente a 
0.9% del PIB . El préstamo se utilizará sólo 
en caso de urgencia. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Venta parcial de empresas 
energéticas 

El16 de mayo el gobierno anunció la ven
ta de 50% de las acciones de dos em
presas generadoras de energía: ltabo , 
por 177 millones de dólares, a un con
sorcio formado por la chilena Gener y la 
la compañía estadounidense Coastal 
Power, y Haina, por 144.5 millones de 
dólares , a uno integrado por la estado
unidense Enron y una compañía inversora 
del gobierno británico. 

Paro contra la política económica 

Luego de varios paros parciales a lo largo 
del año, los días 18 y 19 de mayo la Coor
dinadora de Organizaciones Populares y 
Sindicales realizó un paro nacional en pro
testa por la política económica vigente. Los 
huelguistas exigieron un incremento sala
rial de 1 00% y la rebaja en el precio de los 
combustibles, entre otros puntos. 

URUGUAY 

Emisión internacional de bonos 

Por intermedio de Merrill Lynch, entre otros 
agentes financieros, el18 de abril el gobier
no uruguayo realizó una emisión interna
cional de bonos por 250 millones de dóla
res, con diez años de plazo e intereses 
pagaderos semestrales. Los recursos pro
venientes de la operación se destinarán al 
pago de deuda y otros compromisos pú
blicos. 

Descenso de las exportaciones 

Durante el primer trimestre del año la ba
lanza comercial registró un déficit de 193 
millones de dólares, 11% más que en igual 
período de 1998. Las exportaciones en 
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general bajaron 21.5%. mientras los envíos 
a los socios del Mercosur descendieron 
40%. Conforme a la información del Banco 
Central, difundida el 20 de abril, uno de los 
factores clave del debilitamiento expor
tador fue la cris is de Brasil , principal soc io 
comercial, por lo que resultaron más afec
tados los envíos a ese país. 

Paro en demanda de empleos 

El 13 de mayo la central sindical PIT-CNT 

convocó a un paro general de 24 horas 
en demanda de más emp leos, así como 
en rechazo de l c ierre de fábri cas y del 
hostigamiento contra dirigentes gremia
les. Según datos divulgados en esa fe
cha , la tasa de desemp leo ascendió a 
11 .2% de la población económicamente 
activa. 

Retrocede la actividad económica 

El Banco Central informó el11 de junio que 
en el primer trimestre del año el PIB global 
disminuyó 3.4% respecto a igual lapso de 
1998. Las bajas más notorias se registra
ron en la pesca (20.06%), la generación 
de electricidad, agua y gas (8.6%) y la 
industria manufacturera (7%). En contras
te , avanzaron la construcción (12.6%), la 
actividad agropecuaria ( 1 0%) y el transpor
te y las comunicac iones (4.4%) . 

VENEZUELA 

Recorte de envíos petroleros 

Como resultado del acuerdo de la OPEP, 

pactado una semana antes en Viena para 
reducir la oferta mundial de crudo y forta
lecer los precios, a partir del 1 de abri l la 
cuota de exportación venezolana se redu
jo 125 000 barriles diarios. 

Luz verde a la Ley Habilitante 
y la asamblea constituyente 

La solicitud de poderes especiales por seis 
meses que el presidente Hugo Chávez ele
vó al Congreso para legislar en materia eco
nómica, política y social se aprobó en forma 
parcial a finales de marzo. Sin embargo, el6 
de abril el gobernante devolvió el proyecto 
de Ley Habilitante, que consideró insuficiente 
ante la magnitud de las dificu ltades nacio
nales, y unos días después amagó con de
cretar el estado de urgencia si no contaba 
con los poderes solicitados. Luego de arduos 
debates, el 22 de abril el Congreso aprobó 
la mayor parte de la Ley Habilitante, con 
excepción de lo concerniente a la reforma 
de la Ley de Hidrocarburos. 

Con una abstención de 60.9% del pa
drón de votantes, por otra parte, el 25 de 
abril se realizó el referéndum sobre la con
vocatoria de una asamblea consti tuyente 
que elabore una nueva carta magna que 
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sustituya a la vigente desde 1961. Al ser 
afi rmativos más de 90% de los votos, dicha 
asamb lea se elegi rá en julio próximo. A 
mediados de mayo, como secuela, renun
ciaron cinco ministros y un viceministro del 
gabinete presidencial para poder postu
larse como candidatos a legisladores. 

PIB a la baja 

El Banco Central informó el14 de junio que 
el PIB se redujo 9.8% en el primer trimestre 
del año respecto al mismo período de 1998, 
la peor caída trimestral en diez años. Los 
mayores retrocesos se registraron en la 
construcción (23.4%}, las manufacturas 
(19.7%} y la actividad petrolera (10.7%). 

Conflictos en la industria petrolera 

Debido a conflictos laborales, el 15 de junio 
la empresa estatal Petróleos de Venezuela y 
la estadounidense Conoco suspendieron las 
operaciones en el complejo petrolero Petro
zuata. Al día siguiente otras nueve empre
sas petroleras interrumpieron actividades, 
por lo que el gobierno resolvió intervenir como 
mediador. El presidente Hugo Chávez auto
rizó un aumento salarial por méritos de 3 a 6 
por ciento, pero envío 200 guardias nacio
nales para proteger las plantas 

A. R.C .Z 

Una globalización con rostro humano* 

Las oportunidades que ofrece la globa
lización se asocian a los mercados más 
amplios y al acceso a mejores tecnologías, 
pero también a la extensión de ideas y 
valores globales como los derechos huma
nos, el desarrollo social, la equidad de 
género, la protección ambiental y otros 
consagrados en las grandes conferencias 
de la ONU. La globalización implica ries
gos : distribución inequitativa de las opor
tunidades ; acceso desigual a la nueva 
tecnología y la información; volatilidad fi
nanciera, y nuevas amenazas a la seguri
dad humana. Se trata de un proceso, casi 

• Palabras de Jase Antonio Oc ampo, secreta
rio ejecutivo de la CEPAL, en la presentación 
del Informe Mundial de Desarrollo Humano 
1999, realizada el12 de julio de 1999 en San
tiago, Chile. 

un torrente incontenible, no de una política 
que hayan adoptado los estados. 

Incluso la agenda de políticas para en
cauzar la globalización por una goberna
bilidad apropiada está incompleta. Los 
temas económicos tienden a prevalecer 
sobre preocupaciones más amplias de 
desarrollo humano. La propia agenda eco
nómica es incompleta. El libre comercio, 
la libre movilidad de cap itales y la protec
ción jurídica de la propiedad intelectual y 
la inversión son los temas dominantes . 
Otros de igual trascendencia están ausen
tes: la movi lidad internacional de la mano 
de obra ; los acuerdos internacionales para 
garantizar una adecuada tributación del 
capital; la movilizac ión de recursos finan
cieros para compensar a los países que 
tienden a rezagarse en la dinámica global, 
y el establecimiento de normas antimo-

nopólicas mundiales y de un código de 
conducta para las grandes empresas mul
tinacionales . 

Por gobernab il idad debe entenderse 
un conjun to de reg las, instituciones y 
prácticas que establecen los límites para 
el comportamiento de individuos, orga
nizaciones y empresas. Se neces ita no 
só lo una arqu itec tu ra más coherente 
para el manejo de la g loba li zación sino 
tamb ién más democráti ca. La represen 
tación inadecuada de los países en de
sarrol lo en las negociaciones interna
cionales y los procesos decisorios es, sin 
duda, una de las princ ipales deficiencias 
de los mode los en boga. La globa li
zación, en suma, entraña grandes opor
tunidades para el avance humano, pero 
só lo fru c tifi carán si la acompaña una 
mejor gobernab ili dad. 
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597 Economic Reforms in China : Scopes and C hallenges 
Romer Alejandro Cornejo 
Many developing countries ha ve undertaken economic reforms 
during past years. China stands out among them, with its 
growing output and exports. The author describes reforms 
applied in rural , industrial, finance and foreign sectors. He 
also deals with its undesired effects on society. 

603 C hinese Economic Reform: Teachings, Interp rctat ion s 
ami Rcsults 
Pablo Bustelo 
Graduallity is the main feature ofthe economic reforms initiated 
by the end of the seventies in China. The author studies two 
major opinion groups. First, those who stress that structural 
elements of the strategy great ly compensated the inconvenients 
inherent to the process. Second, the one that consider "gradual
lism" as a major factor to explains its success . 

610 Public Enterprise in China: Reform or Privatization 
María Teresa Rodríguez y Rodríguez 
This article examines a key issue ofChinese economic reform: 
changes in property structure of public enterprises, began 
during the first quarter of the nineties. The author reviews 
structural and conceptua l transformations that have foster 
these reforms , as well as its m a in consequences in producti ve 
structure . S he al so points out sorne of its economic and social 
repercussions , such as growing urban unemployment and 
accelerated capital depletion of firms . 

622 China: Development versus In e qualit~· 
Liu Lan 
Benefits from economic reform in China, started in 1978, 
ha ve not extended toan importan! portion of the population . 
Nowadays there are severe inequality problems between 
city and country , within regions and between urban and 

rural families . This article examines disparities in income 
distribution and presents sorne solutions to improve the 
standard of living of most vulnerable inhabitants . 

627 Lahor i\ larket in C hina : C urr en! S ituation 
and Pers pectins 
Juan González García and Liu Xue Dong 
The authors study labor market in China during 1979-1995 
and extrapolate its possible problems in the future . They 
conclude that interna! and externa! conditions that made pos
sible to reduce unemployment have changed, as well as that 
perspectives of labor demand are not promising. 

634 Economi c ({e la tion Bctwc cn C hina and Ilonk Kong 
Marisela Connelly 
This article deals with trade, investments, and finance relations 
between China and Hong Kong during the past 50 years. China 
is to Honk Kong an importan! source of income and com
modities, while the latter is to the Chinese socialist giant the 
major port of its foreign trade and supplier of capital and 
technology. The author concludes that the relation has been 
mutually convenient and complementary, and that it has gain 
force with the new status of Hong Kong as a Special Admi
nistrative Region of China. 

639 ..\g riculture Poli cics in C hina ancl .Japan : 
lmpl k ntions for i\ Icx ico 
Melba E. Falck and Roberto Hernández H. 
After evaluating the growing role of Japanese food market in 
the world, and examining in detail agricultura! policies ofChina 
and Japan , the authors present Mexican possibilities to gain 
space in this market. They study comparative advantages of 
China (one of the major food suppliers of Japan) and conclude 
that Mexican fruit and vegetables growing is highly competitive 
and has possibilities of success. 
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