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INTRODUCCIÓN 

A  través de la historia se ha demostrado que el comercio internacional es 

necesario ya que genera  el intercambio de mercancías o servicios entre países a 

nivel internacional. A partir del siglo XIX, los países industrializados generaron la 

producción de la mercancía en serie sustentando la primera revolución industrial, 

se creó una gran capacidad de expansión para la comercialización de bienes a 

nivel mundial. Actualmente nos damos cuenta que con el avance tecnológico que 

ha tenido el comercio internacional, evolucionaron las regulaciones y restricciones 

para el intercambio de mercancía entre diferentes países, y que finalmente 

benefician o perjudican a cada país según los casos específicos. 

La relación comercial entre México y Chile, antes de la década de los 90´s  en el 

siglo XX,  era muy limitada, no había gran acercamiento entre ambos, inclusive no 

se mantenían relaciones diplomáticas estables.  

El proteccionismo es el desarrollo de una política económica en la que, para 

proteger los productos del propio país, se imponen limitaciones a la entrada de 

similares o iguales productos extranjeros mediante la imposición de aranceles e 

impuestos a la importación que encarezcan el producto de tal suerte que no sea 

rentable. Para 1982 el esquema proteccionista en que se basó el desarrollo 

industrial de México desde los cuarenta no era ya una opción viable, es cierto que 

había logrado impulsar la producción manufacturera, pero al producir para un 

mercado cautivo, los empresarios nacionales y extranjeros beneficiados con el 

proteccionismo del Estado, no se preocuparon por invertir en tecnología que 

mejorara los índices de calidad de los productos mexicanos teniendo en 

consecuencia una producción escasa, cara y de mala calidad. Contrastaba 

además con estrategias exitosas aplicadas en ese mismo tiempo por países 

asiáticos como: Tailandia, Singapur y Taiwán que habían basado su crecimiento 

económico en un contexto del libre comercio internacional exportando 

manufacturas que requerían de escasa inversión y poco desarrollo tecnológico, 

aprovechando ventajas competitivas como la abundancia de materias primas y 

mano de obra barata. 
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En 1979 bajo la administración de José López Portillo se plantó la necesidad de 

que México ingresara al GATT, ( A cuerdo General de Aranceles y Comercio ) 

dejando de lado la economía cerrada para incorporarse a través de este 

organismo al comercio internacional, sin embargo los empresarios nacionales 

consideraron riesgosa tal medida, pues significaba enfrentar la competencia 

extranjera y dadas las condiciones de nuestra industria manufacturera, aquello se 

traduciría en cierre de empresas y por lo tanto desempleo; ante tal escenario el 

gobierno decidió mantener el proteccionismo sobre el sector industrial. La apertura 

comercial con el exterior se vuelve a plantear en el gobierno de Miguel de la 

Madrid bajo condiciones que hacían ver como un imperativo la integración de 

México al mercado mundial al coincidir la crisis interna con cambios importantes 

operados a nivel internacional. 

Por otro lado, la primera etapa del modelo neoliberal chileno, que comprendió los 

años 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea ortodoxia de los postulados 

liberales suscritos por los Chicago boys. Esto se tradujo en una extrema 

liberalización de las importaciones, sello distintivo de las principales áreas 

estratégicas: la política anti-inflacionaria, las reformas del sistema financiero y la 

apertura comercial hacia el exterior. Como respuesta a las políticas contractivas 

adoptadas durante esos años, se experimentó un elevado índice del desempleo, 

disminución de los salarios, numerosas quiebras de empresas y desaliento en la 

formación de capital de inversión, principal motor de crecimiento y progreso. 

La crisis cambiaria de 1982-1983, originada por la devaluación del tipo de cambio 

real, por la duplicación de la deuda externa y por un retroceso de las 

exportaciones, significó un giro en las decisiones económicas adoptadas hasta 

ese momento. 

Por lo anterior considero que es necesario el análisis de un caso práctico sobre el 

proceso de importación de la empresa Ducasse Industrial Azteca procedente de 

Chile y con destino a México, que promueva la aplicación logística, como resultado 

de los acuerdos de comercio internacional entre Chile y nuestro país. Para los 
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fines de investigación he considerado muy importante partir de un enfoque 

empresarial actual en el marco del comercio internacional propuesto por Michael 

Porter. 

Con la firma del Acuerdo de Complementación Económica, se dio paso a una 

generación comercial entre  México y Chile, lo que posteriormente, con el 

desenvolvimiento de éste Acuerdo, derivó en la firma de un Tratado de Libre 

Comercio, dando apertura a la fluidez de diversas negociaciones Internacionales 

entre éstos dos países. 

En el marco Político del comercio exterior entre ambos países, se establecieron 

los acuerdos en materia de inversión y desarrollo dentro de los países convenidos, 

lo que nos lleva  también a la gestión de procesos logísticos internacionales 

involucrando a toda la gama de entes participantes entre una empresa 

importadora Mexicana y una empresa  exportadora Chilena, originando como 

consecuencia procesos que se van adecuando conforme a los tiempos actuales y 

a la tecnología. 

En los últimos años, México ha impulsado diversos sectores estratégicos para su 

comercio, con el propósito de atraer inversión extranjera. 

De lo anterior es importante comentar que México cuenta con una amplia red de 

tratados y acuerdos comerciales con 43 países en el mundo, que ha propiciado la 

atracción de las empresas extranjeras interesadas en invertir, por lo que ha 

impulsado de manera importante el desarrollo del comercio en nuestro país. 

México cuenta con grandes facilidades para el desarrollo de negocios, esto 

gracias al entorno cultural favorable que ha permitido establecer importantes 

vínculos con economías de Europa, Asia y América Latina. 

Actualmente, tanto las importaciones como las exportaciones son una fuente de 

oportunidades y de beneficios para las empresas como para el país. Si tomamos 

en cuenta la perspectiva Microeconómica  las Importaciones permiten adquirir 

bienes no disponibles en el país, crear mejores condiciones para la competencia e 
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incorporar tecnología y bienes de capital para innovar el área productiva,  acceder 

a bienes que se producen en el país en condiciones poco favorables. Si tomamos 

en cuenta la perspectiva Macroeconómica, las Importaciones permiten: acceder a 

bienes de capital, insumos, tecnología, materias primas, productos terminados, 

etc.  

En la realización de ésta tesina analizamos el proceso de importación de Ducasse 

Industrial Azteca de la mercancía proveniente de Chile durante el 2013, para 

efecto de nuestro estudio, éste trabajo se compone de tres capítulos. 

En el capitulo uno, Relaciones Comerciales Chile - México se plantea un 

panorama histórico de los vínculos económicos de las relaciones comerciales 

entre Chile y México en el siglo XX hasta el año 2011, tomando como marco 

teórico  las ventajas competitivas de Michael Porter. 

En el capitulo dos, el Proceso De Importación De Ducasse Industrial Azteca 

estudiamos el inicio y desarrollo de la empresa, haciendo un especial énfasis en 

su proceso de importación, atendiendo al ingreso, legalización y arribo de la 

mercancía proveniente de Chile. 

En el capitulo tres, Las Reformas A La Ley Aduanera, Una Nueva Visión Para Las 

Importaciones En Ducasse Industrial Azteca, se analizan los principales cambios a la 

Ley Aduanera que afectan directamente al proceso de importación de la empresa 

y que aplican para el 2014, creando así, un nuevo planteamiento estratégico para 

la logística dentro de la empresa. 

A continuación iniciamos con el análisis y desarrollo de cada uno de los capítulos 

previamente mencionados. 
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CAPITULO 1 RELACIONES COMERCIALES CHILE - MÉXICO  

1.1 Antecedentes del Comercio Exterior entre Chile y México en el Siglo XX.  

Chile es el primer país con que México  suscribió un Acuerdo bilateral y el 

segundo de este tipo que firmó Chile1. La visita de Estado que realizó el  ex 

Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari al ex presidente Chileno Patricio 

Aylwin a pocos días de asumir su cargo, permitió reanudar las relaciones 

diplomáticas y contribuyó al acercamiento en la orientación de las políticas 

comerciales de ambos países. 

  

En octubre de 1990, el ex Presidente de Chile visitó México, oportunidad en las 

que se sentaron las bases para la suscripción de un acuerdo comercial. Las 

negociaciones para lograr este objetivo comenzaron en diciembre de ese año y 

concluyeron en septiembre de 1991, con la firma del Acuerdo de 

Complementación Económica entre Chile y México. Este Acuerdo, que constituyó 

un nuevo modelo de integración entre Chile y los países latinoamericanos, se 

fijaba como meta intensificar las relaciones económicas bilaterales por medio de 

una liberalización total de gravámenes y restricciones a las importaciones 

originarias de Chile y México, fue pionero en la región en contemplar una 

liberalización total, programada y automática, para más del 95%2 de los productos 

del universo arancelario, e incorporar, por primera vez en un acuerdo regional, un 

sistema de solución de controversias. 

 

Años más tarde, debido al favorable desempeño experimentado por el comercio 

bilateral y a la concordancia de ambos países en diversos foros internacionales, 

como APEC y la OMC, ambos gobiernos acordaron iniciar negociaciones con 

                                                                 
1
http://www.sice.oas.org/trade/chmefta Acuerdos comerciales. Consultado el 10 de Agosto de 2013. 
2  http://www.direcon.gob.cl/wp‐content/uploads/2013/09/PMG%20Evaluación%20TLC_Chile_México%20dic2009.pdf.  Consultado 
el 10 de Agosto de 2013. 
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miras a profundizar el ACE N°17 3  y transformarlo en un Tratado de Libre 

Comercio para así mejorar las disciplinas ligadas al comercio.  

 

El nuevo Acuerdo tomó de base el ACE N°17, e incorporó además de las 

disciplinas tradicionales en el área del comercio de bienes, reglas en materia de 

inversiones, comercio de servicios, propiedad intelectual y un sistema moderno de 

solución de controversias que resguarda los derechos y obligaciones asumidos. 

  

El TLC entre Chile y México fue firmado en Santiago de Chile, el 17 de abril de 

1998 y ratificado el 1°  agosto de 1999, comenzó a regir el mismo año. Luego de la 

firma del TLC, se continuó trabajando y profundizando en otras áreas. Para 

complementar el TLC, a principios del 2006 se suscribió el Acuerdo de Asociación 

Estratégica (AAE) entre Chile y México y entró en vigor en diciembre del mismo 

año, también se negoció un capítulo de Compras  Públicas, que entró en vigencia 

el 2° de noviembre de 20084. 

 

Con el objetivo de lograr una zona de libre comercio en 1996, se firmó el Acuerdo 

de Complementación Económica entre México y Chile en septiembre de 1991 y 

que dio origen al Tratado de Libre Comercio México-Chile, que continuó 

negociando en 1994 la incorporación de temas de servicios, propiedad intelectual 

e inversión. Como resultado del Tratado, los flujos de inversión y comercio entre 

los dos países se han incrementado, contribuyendo a alcanzar nichos de mercado 

para los sectores más competitivos de ambas economías: básicamente productos 

primarios de Chile y productos manufacturados de México. El tratado establece 

períodos para la eliminación de aranceles, restricciones no tarifarias, reglas de 

origen y regulaciones comerciales. 

 

                                                                 

3 Acuerdo Complementación Económica México-Chile No 17 firmado en el marco de la ALADI. Consultado el 10 de Agosto 
de 2013. 

4
http://www.direcon.gob.cl/sites/default/files/docs/acuerdos/MEX_TN_0799_Texto_Completo.pdf Consultado el 18 de julio 

de 2013. 
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Los resultados positivos en el campo del comercio de bienes y el interés por 

impulsar una relación que incorporara las distintas dimensiones del comercio de 

conformidad con la política comercial global de ambos gobiernos estimularon la 

negociación de un acuerdo de última generación basado en las disposiciones del 

NAFTA y del TLC Chile - Canadá. 

Las relaciones comerciales con México y, en particular, el TLC Chile- México, son 

muy bien evaluadas tanto por el sector privado como por el Gobierno. Por medio 

de este Tratado se establece una zona de libre comercio entre Chile y México, de 

conformidad con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio y con 

el Tratado de Montevideo de 1980. 

A continuación presento dos cuadros temporales en los que se muestran los 

Tratados de Libre Comercio y Acuerdos que México ha firmado desde que ingresó 

al GATT y la apertura comercial de Chile, respectivamente. 
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http://evolutionarybusinesscouncil.files.wordpress.com/2012/08/tratados_comerciales.jpg?w=490 Consultado en abril 2014 

Diagrama 1. Tratados y acuerdos firmados por México. 1986‐2005.
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Diagrama 2. Tratados y acuerdos firmados por Chile. 1949‐ 2011  
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El Tratado tiene como principales objetivos, estimular la expansión y 

diversificación del comercio, promover condiciones para una competencia leal, 

aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección adecuada a los 

derechos de propiedad intelectual y crear procedimientos eficaces para la solución 

de controversias5.  

 

En materia de comercio de bienes se consagra el principio de no discriminación a 

través del otorgamiento del Trato Nacional, para el acceso a mercados se 

consagra la situación vigente resultado del ACE Nº 17, en consecuencia, se 

establece que al entrar en vigor el Tratado, se deberán eliminar todos los 

aranceles aduaneros para bienes originarios, salvo lo dispuesto en los Anexos 3-

04 6  y lista de excepciones, los productos contemplados en las listas de 

excepciones son aproximadamente cien clasificaciones arancelarias. 

 

Al crear las reglas de origen, dentro del Tratado de libre comercio entre México y 

Chile, se tuvo especial cuidado en que los productores de ambos países puedan 

beneficiarse de las disposiciones del Tratado sin modificar, en la medida de lo 

posible, sus fuentes normales de abastecimiento. Los procedimientos Aduaneros 

son abordados en diferentes materias: certificación y declaración de origen, 

obligaciones respecto de las importaciones y exportaciones, procedimientos para 

verificar el origen de los bienes, resoluciones anticipadas, procedimientos de 

revisión e impugnación y sanciones. 

 

El Tratado de libre comercio también contempla un mecanismo de salvaguardias y 

establece reglas para la adopción de medidas de salvaguardias globales 

aplicables en el marco de la OMC. Las salvaguardias bilaterales, se aplican si, 

como consecuencia de las reducciones arancelarias acordadas en el Tratado, se 

producen incrementos súbitos y sustanciales de las importaciones de un bien, y 

                                                                 
5
http://www.sice.oas.org/trade/chmefta/Text_s.asp Relación comercial de Chile primera parte. Consultado el 18 de julio de 

2013. 
6
Programa de desgravación aplicable exclusivamente a las manzanas que terminó el año 2006. Significativo debido a que 

es uno de los primeros acuerdos entre México y Chile. 
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éstas provocan un daño grave o una amenaza de daño grave a la producción 

nacional. Como su naturaleza lo indica, estas salvaguardias se aplican sólo 

durante el período de transición hasta que el arancel que rige el bien sea 

eliminado totalmente. También se establecen medidas sanitarias y fitosanitarias 

que tienen como fin, impedir el uso de restricciones encubiertas al comercio, 

salvaguardando el derecho de cada país para adoptar las medidas para la 

protección de la vida o salud humana, animal o vegetal que estime conveniente7. 

 

Otra parte que es importante mencionar es que el TLC contiene disposiciones 

relativas a las medidas de normalización, es decir, las normas, los reglamentos 

técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad que afectan, directa 

o indirectamente, el comercio de bienes y servicios. La inversión y comercio 

Transfronterizo de servicios que establecen normas claras, transparentes y no 

discriminatorias y que aseguran el acceso de la inversión en sus etapas de pre y 

post establecimiento, por lo que se consolida la legislación interna existente en 

materia de inversión extranjera, lo cual limita la posibilidad de hacer más restrictiva 

dicha normativa y permite que cualquier liberalización futura, que se implemente, 

se entienda incorporada al Tratado, por lo tanto, el inversionista contará con mayor 

certeza en cuanto a las limitaciones que existen en ambos países a la inversión 

extranjera y sabrá, además, que las medidas listadas no podrán hacerse más 

restrictivas. El Capítulo 13 establece, sobre la base del principio de reciprocidad, 

los compromisos relativos a la entrada temporal de personas de negocios. Se 

basa en gran medida en el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá, por ello se 

mantiene su estructura básica en términos similares. 

 

En materia de transporte aéreo, este Tratado va más allá de la OMC, del propio 

NAFTA y del Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá, al incorporar obligaciones 

diferentes de este sector8. Sin embargo, como resultado de diversos problemas de 

                                                                 
7
www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s195-02_s.doc . Consultado el 23 de Julio de 2013. 
8 Actualmente el convenio de transporte entre Chile y México, vigente desde 1997, establece 10 frecuencias semanales 
para cada Estado, las cuales pueden ser operadas vía puntos intermedios en Chile, México o cualquier otro país de 
América y Latina y el Caribe.  
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interpretación y aplicación de las obligaciones del ACE Nº 17, ambos países 

acordaron en julio de 1996 el texto de un nuevo Convenio Bilateral de Transporte 

Aéreo que se firmó el 14 de enero de 1997, el que se incorpora al TLC y se define 

como el instrumento jurídico que regula el Transporte Aéreo bilateral. 

 

En el capítulo 12, de las telecomunicaciones, se refiere a las medidas que se 

adopten o mantengan, relacionadas con el acceso y uso de redes o servicios 

públicos de telecomunicaciones, incluido el acceso y uso de redes privadas para 

las comunicaciones internas de las empresas; la prestación de servicios 

mejorados o de valor agregado y la normalización respecto de la conexión de 

equipo terminal y otro equipo a las redes públicas de telecomunicaciones. 

 

El TLC Chile-México, reconoce la importancia de contar con legislaciones en 

materia de competencia que aseguren condiciones de acceso al mercado 

equitativas, por lo que en el Capítulo 14 abarca disposiciones sobre prácticas 

comerciales anti-competitivas, tanto públicas como privadas, a objeto de contribuir 

al respeto y cumplimiento de los objetivos del Tratado. Lo anterior se logra con dos 

mecanismos, en legislación en materia de competencia, y en disposiciones en 

materia de monopolios y empresas del Estado. 

 

En cuanto a denominaciones de origen se reconoce la denominación “Pisco” como 

de uso exclusivo para los productos originarios provenientes de Chile. También se 

reconocen el “Pajarete” y “Vino Asoleado” para su uso exclusivo en productos 

originarios de Chile. Chile reconoce las denominaciones “Tequila” y “Mezcal” para 

su uso exclusivo en productos originarios de México. 

En este tipo de convenios, se contemplan disposiciones en materia de 

transparencia, en particular, publicación de leyes, reglamentos y todas aquellas 

disposiciones legales comprendidas en el Tratado. Se establecen, asimismo, las 

instituciones responsables de la aplicación y administración del Tratado. La 

Comisión de Libre Comercio es la institución central del Tratado entre México y 
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Chile.  Después de 5 años de transcurrido el TLC entre Chile y México fue 

evaluado como el mejor de los tratados, tanto por los empresarios como por el 

Gobierno. En el siguiente periodo, el Tratado amparó 4 reuniones de la Comisión 

de Libre Comercio, la cual revisó el conjunto de los temas de la relación 

económica bilateral. Asimismo, se realizaron reuniones para dar inicio a la 

negociación de dos capítulos adicionales del TLC: uno, sobre antidumping y otro, 

para liberar y garantizar el acceso reciproco a las compras públicas. Las buenas 

relaciones entre ambos países han llevado a que en estos momentos se 

encuentre en conversaciones la transformación del TLC y de la relación bilateral 

en un Acuerdo de Asociación Estratégica, que incluye tres áreas fundamentales: el 

ámbito político, la cooperación y lo comercial (TLC).   

El Acuerdo de la Alianza del Pacifico es un mecanismo de integración regional 

conformado por Chile, Colombia, México y Perú, constituido en abril de 2011 y 

constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, en Paranal, Chile, con la 

suscripción del Acuerdo Marco. Este proceso busca crear mercados atractivos 

entre sus países miembros para lograr una mayor competitividad a nivel 

internacional. La Comisión de Libre Comercio para el Acuerdo de la Alianza del 

Pacifico está integrada por los funcionarios gubernamentales de nivel ministerial 

de cada Parte, o por quienes éstos designen, y será́ presidida por la Parte que 

ejerza la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico. 

La alianza del pacifico tiene como objetivo construir, de manera participativa y 

consensuada, un área de integración profunda para lograr la libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo 

y competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor 

bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social y 

convertirse en una plataforma de integración económica y comercial, y de 

proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico9. 

 

 
                                                                 
9 http://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/pacific-alliance. Consultado en abril 2014 
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Véase Página http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/2013‐01‐27/4723 Consultado en abril de 2014 

Mapa 3. Países Que Integran La Alianza Del Pacifico.  



 
  
 
 

 

17

 

1.2   Aspectos Comerciales entre México y Chile hasta El 2011. 

México es un país con una importante población de 114 millones y cuenta con la 

dotación de otros recursos naturales y turísticos que ha experimentado progresos 

a través de sus diversos indicadores en las últimas décadas. Asimismo, dada su 

importante localización estratégica, el país sigue siendo un mercado muy 

relevante para Chile. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto 

Interno Bruto ascendió a US$ 1.155 mil millones en el año 2011, constituyéndose 

como la décima quinta economía del planeta ese año con una participación de 

2,1% del producto  mundial10. En el período 1998-2011, el crecimiento promedio 

anual del PIB ascendió a 2,3%, expansión moderada, dado que el país se ha visto 

enfrentado a varias crisis económicas como las de fines de los noventa y fines de 

la década pasada. Sin embargo, se estima un crecimiento anual de 4,0% para el 

año 2013. De esta manera, el PIB per cápita ajustado a paridad de poder de 

compra (PPA) ascendió a US$ 14.610 el año 201111. 

 

Desde el punto de vista del dinamismo económico de los últimos años, tanto el 

consumo privado como la inversión privada han sido sus pilares fundamentales, 

en un escenario externo favorable que también facilitó la expansión de la inversión 

extranjera y las exportaciones del país. En efecto, en el ámbito externo, el 

comercio internacional como proporción del PIB ha ido creciendo ubicándose en 

62% del PIB el año 2011. A pesar de la crisis económica mundial del año 2009, las 

recientes turbulencias económicas y financieras en el área Euro y la menor 

capacidad de recuperación de Estados Unidos, socio clave, el país ha mantenido 

su crecimiento económico en contexto de relativa estabilidad macroeconómica, 

con un déficit fiscal y en cuenta corriente controlada, así como baja inflación y 

                                                                 
10 http://www.sice.oas.org/TPD/CHK_MEX/Studies/Evaluacion.pdf Consultado en noviembre de 2013 
11 ídem  
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niveles de desempleo12. 

 

 

 

 

 

En el ámbito externo, en el período 2001-2011 se observó un crecimiento 

promedio anual de 7,9% 13  en el intercambio comercial. De éstas, las 

exportaciones de México al mundo ascendieron a US$ 350 mil millones con un 

ritmo de expansión de 8,2% en igual período. También, destaca el monto de 

compras desde el exterior con internaciones por US$ 351 mil millones, con un 

volumen importado que registró una expansión promedio anual de 3,4% entre los 

años 2001-2010. Adicionalmente, cabe destacar el dinamismo del país en materia 

de recepción de inversiones. Según UNCTAD, el flujo de IED en el país ascendió 

a US$ 19,5 mil millones en el año 2011. De esta forma, las inversiones 

acumuladas materializadas en el país ascendieron a US$ 302 mil millones ese 

año, la segunda mayor en América Latina y el Caribe, después de Brasil. 

                                                                 
12 ídem  
13 http://www.sice.oas.org. Indicadores en materia de Comercio exterior. Consultado en noviembre de 2013 

Cuadro 4. Indicadores Macroeconómicos De México durante 2011.  

Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2012), TradeMap, Banco 
Mundial, Comité́ de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism 
Barometer 2013. Noviembre de 2013 (SIC.) 
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Departamento de Estudios, DIRECON 
 

         3 
 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – MÉXICO 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MÉXICO Y CHILE 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2012), 
TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el 
Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2012.  
(*): Bienes y servicios, 2010 (**): DL 600 (***): 2007-2010. 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MÉXICO, 2011 

(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap. 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
Aspectos Institucionales 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, se suscribió en abril de 
1998, entrando en vigor el 31 de julio de 1999, profundizando el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE Nº 17) existente entre ambas naciones 
desde 1991. 
 
En el año 2006, se suscribió el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre 
Chile y México, el cual entró en vigor en diciembre de ese mismo año. Este 
Acuerdo cuenta con tres pilares: el TLC, el diálogo político y la cooperación.  
 
En relación a los temas negociados con posterioridad al TLC, destaca el 
Capítulo de Compras del Sector Público, vigente desde el 2 de noviembre de 
2008. Actualmente se encuentra pendiente la negociación del Capítulo de 
Servicios Financieros.  
 
Otros Acuerdos firmados por Chile con México: 
1) Acuerdo de Doble Tributación: entró en vigor el 15 de noviembre de 1999. 
2) Acuerdo de Transporte Aéreo: suscrito el 14 de enero de 1997, 

promulgado el 6 de julio de 1999 y publicado el 31 de julio de 1999. 
3) Acuerdo Complementario en Asuntos Ambientales al Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica: suscrito el 7 de septiembre de 1995. 
4) Acuerdos en materia de Inversión: se aplica el Capítulo 9 del TLC. 
5) Acuerdo en materia de Servicios: se aplican los capítulos correspondientes 

al TLC. 
 
  

PIB (mi les  de mi l lones  de US$)

Población (mi l lones  de personas)

PIB per capita  (PPA) (US$)

(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 

Turismo (ingreso a l  pa ís )(mi les  de personas)

Invers ión recíproca acumulada (mi l lones  de US$)

2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento 

promedio anual 
2007-2011

Exportaciones  de Bienes  (mi les  de mi l lones  de US$) 272 291 230 298 350 6%

Importaciones  de Bienes   

Monto importado (mi les  de mi l lones  US$) 282 309 234 301 351 6%

Volumen de importaciones  (2000=100) 132 136 109 134  - 1% (***)

Participación en el  tota l  mundia l 1,99% 1,87% 1,85% 1,96% 1,97%

62% 73%

2011

MÉXICO CHILE

1.155 248

114 17

14.610 17.222

COMERCIO DE MÉXICO

23.403 3.070

México en Chile 
(**)

Chile en México

1.820 868

Capítulo Descripción Monto Participación

'85 Máquinas , aparatos  y materia l  eléctrico, sus  partes  70,6   20,2%

'87 Vehículos  automóvi les , tractores , ciclos , demás  vehíc. terrestres  62,9   18,0%

'27 Combustibles  minera les , acei tes  minera les  y prod.de su desti lación  55,7   15,9%

'84 Máquinas , reactores  nucleares , ca lderas , aparatos  y artefactos  mecánicos  48,3   13,8%

'71 Perlas  finas  o cul tivadas , piedras  preciosas , semipreciosas  y s imi lares  13,2   3,8%

'90 Instrumentos , aparatos  de óptica , fotografía , cinematografía , medida  10,9   3,1%

'39 Materias  plásticas  y manufacturas  de estas  materias    6,6   1,9%

'94 Muebles ; mobi lario medicoquirúrgico; artículos  de cama y s imi lares    6,0   1,7%

'07 Legumbres  y horta l i zas , plantas , ra íces  y tuberculos  a l imenticios    4,9   1,4%

'73 Manufacturas  de fundición, de hierro o de acero    4,5   1,3%

Resto  65,8   18,8%

Cuadro	  5.	  Principales	  tipos	  de	  Exportaciones	  en	  México	  2011	  (Mdd). 

Banco Mundial, Comité́ de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y 
UNWTOWorldTourismBarometer 2013. (SIC)	  
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Durante el año 2011, el intercambio comercial de Chile con México alcanzó los 

US$ 4.354 millones, un 8% más que el año anterior. El país norteamericano 

mantuvo el séptimo lugar entre los principales socios comerciales de Chile, detrás 

de Corea del Sur y superando a Perú, con un peso relativo de 2,8% en el comercio 

exterior chileno. 14. 

Desde el año 2003, el crecimiento promedio anual del intercambio comercial fue 

de 14%. En el mismo período, el saldo de la balanza comercial con México ha sido 

superavitario para Chile hasta el año 2010 cuando las importaciones comenzaron 

a superar las exportaciones. En el año 2011, el saldo de la balanza comercial 

totalizó US$ -576 millones. Lo anterior se refleja en que las internaciones se 

expandieron en promedio un 20% en los últimos 8 años, mientras los envíos 

crecieron un 9%15. 

Las exportaciones de Chile a México, ascendieron a US$ 1.827 millones durante 

el 2011, con una caída del 4% en el último año. México baja así su participación 

de 2,7% a 2,2% en el periodo 2010-2011 como destino de los envíos chilenos, 

pasando del puesto 8 al 10 como principal destino ante el avance de Perú e India. 

Por su parte, Chile ocupa el lugar 18 en los orígenes de las importaciones del país 

del norte, con una participación de 0,6%.16  

                                                                 
14 ídem.  
15 ídem. 
16  www.sre.gob.mx. Consultado en noviembre de 2013. Tema, Exportaciones hacia Sudamérica. 



 
  
 
 

	  

 

Departamento de Estudios, DIRECON 

 

         5 
 

COMERCIO EXTERIOR CHILE – MÉXICO 2011 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco 
Central de Chile. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE  
HACIA Y DESDE MÉXICO  

2003-2011 (en millones de US$) 

 
Fuente: Departamento de Estudios,  DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 

 

 
 

COMERCIO BILATERAL CHILE – MÉXICO  
2003-2011 (en millones de US$)  

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
(*): Celulosa blanqueada y semiblanqueada (**): Incluye Viajes y en el período 2008-2010 incluye 
además Transportes. 

 

  

Participación de Chi le en las  Importaciones  de México (%) 0,6%

Ranking de Chi le en las  Importaciones  de México 18

Participación de Chi le en las  Exportaciones  de México (%) 0,6%

Ranking de Chi le en las  Exportaciones  de México 11

Exportaciones  Chi le-México (mi l lones  de US$) 1.827

Crecimiento Exportaciones  Chi le-México (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 9,0%

Crecimiento Exportaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 18,0%

Ranking de México en la  Exportaciones  de Chi le 10

Participación de México en las  Exportaciones  de Chi le (%) 2,2%

Importaciones  Chi le-México (mi l lones  de US$) 2.527

Crecimiento Importaciones  Chi le-México (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 19,9%

Crecimiento Importaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 18,7%

Ranking de México en las  Importaciones  de Chi le 7

Participación de México en las  Importaciones  de Chi le (%) 3,4%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Variación 

2010-2011

Total  exportaciones  (FOB)        914     1.344     1.601     2.315     2.321     2.159     1.481     1.912     1.827 -4%

Total  exportaciones  mineras        223        474        578     1.245     1.117        864        511        837        565 -33%

   Tota l  exportaciones  cobre        212        378        446        951        800        748        502        833        551 -34%

   Tota l  exportaciones  resto minería          11          96        132        294        317        116            9            5          13 192%

Total  exportaciones  no mineras  ni  celulosa (*)        687        868     1.020     1.067     1.199     1.288        962     1.042     1.233 18%

Total  importaciones  (CIF)        592        657        806     1.047     1.390     1.798     1.221     2.118     2.527 19%

Total  importaciones  (FOB)        561        621        757        996     1.331     1.709     1.171     2.022     2.403 19%

Balanza Comercia l  (FOB)        353        724        845     1.319        990        449        310 -     110 -     576 

Exportaciones  de Servicios  (**)          38          44          40          38          48        244        107        273          55  -

Cuadro	  6.	  Comercio	  Bilateral	  Chile-‐Mexico2012 

	  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. (*): Celulosa 
blanqueada y semiblanqueada (**): Incluye Viajes y en el período 2008-2010 incluye además Transportes. Chile 2013. 
SIC	  
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En el año 2011, un 31% de las exportaciones a México correspondió a productos 

mineros, mientras el año 2003 correspondían al 24%. Lo anterior, se debe 

principalmente a que el cobre ha visto crecer su participación en los últimos 8 años 

de un 23% a un 30% de las exportaciones totales a México. De esta forma, el 

crecimiento anual de un 12% promedio de las exportaciones mineras se explica 

por el incremento promedio de un 13% de los envíos de cobre.17 

México, representa así el 1,2% de las compras de productos mineros y cobre 

chilenos, aunque las exportaciones de los primeros cayeron un 33% y las de 

cobre, un 34% en el periodo 2010-2011. En el periodo 2003-2011 las 

exportaciones no mineras ni celulosa crecieron un 8% promedio anual. Durante el 

2011 constituyeron el 67% de las exportaciones totales a México, con una 

expansión del 18% respecto al 2010. Del total exportado, un 17,2% corresponde a 

alimentos procesados (sin salmón) por US$ 314 millones, con una expansión 

anual de 15%. A continuación, las exportaciones de productos forestales y 

muebles de madera acumularon US$ 249 millones, con una participación de 

13,7% y una expansión anual de 7%. Luego, y con una participación de 11,3%, se 

ubican las exportaciones de productos químicos, con un crecimiento del 37%, 

acumulando US$ 207 millones. Cabe destacar que México es el tercer principal 

comprador de productos forestales y muebles de madera luego de EE.UU. y 

Japón, representando el 11,2% del total exportado por Chile al mundo18. 

Los diez principales productos exportados representan un 50% del total. En los 

tres primeros lugares se ubican productos de cobre que acumulan un 30% del total 

exportado: cobre para el afino con un 18%, los demás desperdicios y desechos de 

cobre refinado con un 6% y cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado con 

un 5%. Por otra parte, un 10% del total lo representan productos forestales 

ubicados en los diez principales productos exportados: en cuarto lugar las demás 

maderas de coníferas, en sexta posición madera de pino insigne simplemente 

aserrada y en noveno puesto tableros de fibra de madera, de densidad entre 0,5 y 

                                                                 
17  Ídem. 
18 Ídem. 
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0,8 g/cm319. 

 

Mayor concentración se observa en las diez principales empresas exportadoras, 

las cuales acumularon un 57% del total. En el año 2011, 907 empresas exportaron 

1.102 productos, lo cual revela un crecimiento de 63% en el número de compañías 

tomando como referencia el año anterior al acuerdo (1998), cuando las 

exportadoras fueron 558 empresas.20 

 

El Tratado de Libre Comercio con México ha otorgado a las exportaciones de 

Chile importantes preferencias arancelarias, estableciendo plazos de desgravación 

inmediata que abarcan un 98,3% de las líneas arancelarias, lo que indica que 

aproximadamente un 99,0% del monto exportado a México ingresó libre de 

arancel durante el año 2011. En el caso de las importaciones, los ítems liberados 

de arancel corresponden al 98,3% de los mismos y al 99% del monto importado21. 

  

                                                                 
19  Ídem 
20 Departamento de Estudios, DIRECON, sobre  la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones 

en el Exterior, DIRECON, y el "World Investment Report" 2012, UNCTAD, Naciones Unidas. Pp. 23‐27 
21 Ibídem, p. 35. 
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1.3  Marco Teórico-Conceptual: Enfoque Empresarial de Michael Porter  

Realizaré un análisis del entorno empresarial utilizando el Modelo de 

Competitividad propuesto por Michael Porter, a partir de la “Teoría de la ventaja 

competitiva22” mostrando como las fuerzas que lo componen inciden directamente 

en el funcionamiento interno de las empresas, condicionando frecuentemente sus 

estrategias e influyendo, por lo tanto, en sus resultados. 

 

Una empresa es un organismo que realiza actividades económicas para obtener 

beneficios. Dichas actividades se enmarcan en diversas especialidades 

tecnológicas y se desarrollan en ámbitos físicos y sociales que pueden haber sido 

objeto de una previa ordenación. Las empresas no se encuentran aisladas una de 

otra, por el contrario, son un sistema abierto que se encuentra en constante 

interacción con su medio. La globalización de la economía y la aparición de 

nuevas tecnologías han transfigurado el entorno competitivo en que estas 

desarrollan su actividad. 

 

La dinámica interna de la empresa y la rapidez y forma en que se mueve el 

entorno, tienen que ser tratados como un todo a la hora de realizar análisis de los 

cuales se desprenderán las estrategias a seguir para lograr ser competitivos en un 

mercado cada vez más convulso, y con las difíciles exigencias de satisfacer las 

siempre crecientes expectativas de los clientes y minimizando cada vez más los 

recursos desembolsados, en aras de maximizar los beneficios. 

 

Para esto es indispensable tener en cuenta que los resultados internos de la 

empresa dependen, en un alto porcentaje, de las características del entorno en 

que se mueve y de la capacidad que tiene ésta de asimilar este entorno y de 

administrarlo eficientemente. 

                                                                 
22 BAENA, E.; JAIRO SÁNCHEZ, J.; MONTOYA SUÁREZ, O. El entorno empresarial y la teoría de las cinco fuerzas 
competitivas. Revista Scientia Et Technica, No 23/ Diciembre. Universidad Tecnológica De Pereira, Pereira (Colombia). 
2003.  
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Solo una mirada del entorno actual de las empresas es suficiente para 

comprender que este no se rige únicamente por variables cuantitativas fácilmente 

manipulables a través de modelos económicos y matemáticos, con los cuales se 

puede hacer un pronóstico de la situación y tomar decisiones. Por el contrario, las 

fuerzas motrices de la dinámica del entorno las componen aspectos de tipo 

cualitativo (relaciones de intereses económicos y de poder, relaciones de 

influencia, diferenciación estructural de las empresas, etc.) que hacen complejo el 

esquema de funcionamiento de las mismas. Según Porter, “la esencia de la 

formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa 

con su medio ambiente”. 

 

Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de Competitividad 

Ampliada de Porter”, ya que explica mejor de qué se trata el modelo y para qué 

sirve, constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis 

externo de una empresa a través del análisis de la industria o sector a la que 

pertenece. 

 

A continuación expongo una representación gráfica del modelo en el que se 

destaca el entorno de cada una de las fuerzas indicadas por la teoría de Michael 

Porter.  
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Nefi Abinadi Guzman Hernandez. Diagrama  realizado  con base en el  libro  “Teoría De  La Ventaja Competitiva”. Michael e. Porter   ed. Alay 2012. 

Realizado en diciembre 2013 

Diagrama 7. Las 5 Fuerzas De Porter 
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Propuesto por Michael Porter en 1979, perfila un esquema simple y práctico para 

poder formular un análisis de cada sector industrial. A partir del mismo la empresa 

puede determinar su posición actual para seleccionar las estrategias a seguir. 

Según este enfoque sería ideal competir en un mercado atractivo, con altas 

barreras de entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, pocos 

competidores y sin sustitutos importantes. 

 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 

estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 

requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 

expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. 

De su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores viene dada por 

cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una quinta 

fuerza. 

 

Para comprender un análisis del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es preciso 

primero tener en cuenta que “existen dos dimensiones del entorno empresarial: el 

macro ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o 

pueden tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en 

particular (fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, 

ecológico, demográfico y tecnológico); y el sector (conjunto de empresas que 

producen los mismos tipos de bienes o servicios), cuyo análisis se relaciona con el 

comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determinan la 

competitividad en el sector”23 

 

El análisis del sector abarca el entorno más cercano a la empresa, permitiendo 

obtener criterios decisivos para la formulación de las estrategias competitivas que 

plantean el posicionamiento de la misma. 

                                                                 
23

BAENA, E.; JAIRO SÁNCHEZ, J.; MONTOYA SUÁREZ, O. El entorno empresarial y la teoría de las cinco fuerzas 
competitivas. Revista Scientia Et Technica, No 23/ Diciembre. Universidad Tecnológica De Pereira, Pereira (Colombia). 
2003.  
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Es preciso conocer también los principales elementos del mercado que sirven de 

base a las cinco fuerzas que intervienen en un sector industrial: 

- Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o 

producto. Ejemplo: Mercedes Benz y BMW. 

- Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

- Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas 

productoras del sector todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus 

servicios. 

- Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas 

necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el mercado. 

Ejemplos: el pan y la galleta; la mayonesa y la mantequilla. 

- Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a 

competir con las pertenecientes a un sector determinado24. 

 

Una vez conocidos los elementos del mercado que sirven de base a las cinco 

fuerzas se puede proceder al análisis particular de cada una de ellas: 

 

o Amenaza De La Entrada De Nuevos Competidores 

Se considera que en un sector en el que se conoce que el rendimiento del capital 

invertido es superior a su costo, la llegada de empresas interesadas en participar 

del mismo será muy grande y rápida, hasta aprovechar las oportunidades que 

ofrece ese mercado. Como es obvio, las compañías que entran en el mercado 

incrementan la capacidad productiva en el sector. 

 

En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, atraerá 

mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y, en consecuencia, 

bajando la rentabilidad del sector. 

 

                                                                 
24  Porter, Michael E. Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. Ed. Patria 11va 
reimpresión. Pp. 203-213 
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Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras 

tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, 

falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del 

mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuentan con 

productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos. Esto lleva a 

uno de los conceptos de las estrategias, el concepto de barreras de entrada y su 

relación con la rentabilidad de la industria. 

 

En este momento se puede hablar de sí un sector es o no rentable, lo que 

depende de la existencia de barreras de entrada y salida. Por esto, un sector es 

rentable cuando no existan estas barreras, en el que los precios dependen del 

nivel competitivo del sector (ley de la oferta y la demanda), sin que influya el 

número de empresas que existan en el sector. La existencia de barreras de 

entrada trae consigo los llamados costos hundidos, que son aquellos que debe 

afrontar la empresa para entrar en el sector para invertir en determinados activos y 

que no podrá recuperar cuando decida salir del sector. 

 

Por esto se dice que cuando no hay costos hundidos, las empresas “utilizan” el 

sector, en el sentido de no estar interesadas en su supervivencia y crecimiento, 

sino en los beneficios que puede aportarle en un momento determinado, ya que, 

conseguidos estos, marcharán del sector25. 

 

Se entiende por barreras de entrada a cualquier mecanismo por el cual la 

rentabilidad esperada de un nuevo competidor entrante en el sector es inferior a la 

que están obteniendo los competidores ya presentes en él. Algunas de las 

barreras de entrada para evitar la vulnerabilidad de los sectores que definen esta 

fuerza son: 

Inversión necesaria o Requisitos de Capital. Son necesidades mínimas elevadas 

de invertir capital en la infraestructura de producción, investigación y desarrollo, 

inventarios, publicidad o en la comercialización. 
                                                                 
25 Michael Porter, Óp. Cit., p. 272 
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En determinados sectores, la inversión que se necesita tan solo para formar parte 

del mismo es tan enorme que las empresas no pueden afrontarla, por muy 

grandes que estas sean. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el sector de los 

aviones de pasajeros, en el que Boeing y AIRBUS tienen un dominio tan 

aplastante del mercado que difícilmente pueden competir con ellos. Otros sectores 

no tienen costos de entrada tan fuertes26. 

 

Economías de escala. Estas aplican cuando el costo unitario de una actividad 

determinada se reduce al aumentar el volumen de producción durante un período 

de tiempo concreto y definido; por lo tanto la pequeña producción no es eficiente 

para la empresa, por lo que hay que producir a gran escala. Por esto, una 

empresa que desee formar parte de este sector tendrá que decidir si entra con una 

escala pequeña de producción, lo que implica costos unitarios muy importantes, o 

bien entra con una gran capacidad de producción, sabiendo que se arriesga a que 

esta capacidad sea infrautilizada mientras el volumen de producción no sea 

suficiente, con los costos que ello conlleva. 

 

Curva de experiencia. Abarca el know-how acumulado por una empresa en el 

desarrollo de una actividad durante un período de tiempo prolongado. Se refiere al 

conjunto de actividades de la empresa, abarcando todos los aspectos de la 

organización: gestión, tecnología de productos, procesos, etc. 

 

Ventaja absoluta en costos. El hecho de ser los primeros en llegar a un sector, 

unido a otros factores como el abastecimiento de una materia prima o las 

economías de aprendizaje, provocan que la empresa que ya está dentro del sector 

tenga ventajas en costos, lo que supone un impedimento importante para aquellas 

empresas que quieren formar parte de ese sector27. 

 

                                                                 
26 Michael Porter, Óp. Cit., p. 281 
27 ibídem, p. 414 
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Diferenciación del producto. Grado en que los consumidores distinguen un 

producto de otro; puede tratarse de atributos propios del diseño, la presentación, 

servicios al cliente, etc. Es muy difícil para una empresa nueva que entra en un 

sector a competir contra otras que ya están asentadas en el mismo; y es que estas 

empresas asentadas cuentan ya con una marca reconocida y una clientela fiel, lo 

que obliga a las empresas entrantes a realizar importantes inversiones en 

publicidad, un costo que habrían ahorrado si hubieran entrado antes que la que ya 

es su competencia en el sector. Otro camino que pueden recorrer estas nuevas 

empresas para no gastar tanto en publicidad es el de competir en precios con las 

empresas establecidas, o bien actuar en los nichos de mercados que estas no 

consideran. 

 

Acceso a canales de distribución. Es la aceptación de comercializar el producto 

del nuevo competidor por los canales existentes, con restricciones que disminuyan 

la capacidad de competencia de la nueva empresa en el mercado. Esta barrera es 

muy importante, ya que el consumidor final no tendrá posibilidad de adquirir el 

producto si no lo ve en el punto de venta. Para una empresa nueva en el sector no 

es sencillo ocupar un lugar en los canales de distribución, los cuales están 

ocupados ya por las empresas conocidas. Además, las nuevas empresas no 

tienen esa relación de confianza con el vendedor final como para ocupar un 

puesto de privilegio en el lugar de venta. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en 

los supermercados, donde el espacio está limitado al que ofrecen las estanterías, 

y que ya están ocupados por las empresas ya asentadas en el sector. Si se impide 

el acceso a los canales se imposibilita el éxito de la empresa. 

 

Identificación de marca. Barrera relacionada con la imagen, credibilidad, seriedad 

y fiabilidad que la empresa tiene en el mercado como consecuencia de una forma 

de actuar y de las características de su producto, que puede llevar al comprador a 

identificar el producto con la marca. Como ejemplo de esto se tiene la 

identificación por parte de muchos consumidores del refresco de cola tan solo con 

la Coca Cola. 
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Barreras gubernamentales. Son las impuestas por los gobiernos y organismos 

superiores, y se relacionan con la obtención de licencias expedidas por 

autoridades públicas, patentes, copyright’s, requisitos relacionados con el medio 

ambiente, la seguridad, etc. Ejemplos de esto son los taxis y televisiones 

(licencias), los trabajos de investigación (patentes). Pueden ser también 

subvenciones a ciertos grupos, creación de monopolios estatales; por ejemplo, en 

Europa los Gobiernos de distintos países subvencionan y estimulan a las 

empresas que incursionan en la generación de energía a partir de fuentes 

renovables. Estas barreras, que cada vez son mayores sobre todo en lo 

relacionado con calidad y medio ambiente, suponen costos importantes para la 

entrada de nuevas empresas. 

 

Represalias. Referidas a las acciones negativas que pudieran tomar las empresas 

ya existentes en el sector según interpreten la entrada de la nueva empresa. Estas 

represalias podrían consistir en campañas de publicidad agresivas o bruscas 

bajadas de precios hasta asfixiar a la nueva empresa, cuyo margen de beneficios 

es inferior porque está empezando. Esta última medida conllevaría a la ruina de la 

empresa nueva. En función de la reacción de las empresas establecidas, entrarán 

más o menos empresas nuevas. 

 

La amenaza de entrada de nuevos competidores depende, principalmente, de las 

barreras de entrada y de la reacción de las compañías que ya están establecidas 

dentro del sector ante los recién llegados. Por otro lado, la efectividad de estas 

barreras para disuadir a las empresas entrantes depende de los recursos con los 

que estas cuenten. 

o Amenaza De Posibles Productos Sustitutos28 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio. Constituyen también una fuerza que determina el atractivo de 

la industria, ya que pueden reemplazar los productos y servicios que se ofrecen o 
                                                                 
28 Michael Porter, OP Cit., p. 301 
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bien representar una alternativa para satisfacer la demanda. Representan una 

seria amenaza para el sector si cubren las mismas necesidades a un precio 

menor, con rendimiento y calidad superior. 

 

Las empresas de un sector industrial, pueden estar en competencia directa con las 

de un sector diferente si los productos pueden sustituir al otro bien. 

 

Una empresa ha de estar muy pendiente de aquellos productos que puedan 

sustituir a los producidos por ella. Por ejemplo, si dicha empresa vende refrescos 

tiene presente la amenaza de los vendedores de agua mineral, fabricantes de 

jugos naturales, batidos, etc.; pero no sólo eso, su competencia también serían los 

jugos que las familias se pueden hacer en casa. En ese sentido estarían 

compitiendo casi con los agricultores que producen naranjas y con los fabricantes 

de exprimidores. 

 

El impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre la rentabilidad de la industria 

depende de factores tales como: 

Disponibilidad de sustitutos. Se refiere a la existencia de productos sustitutos y a 

la facilidad de acceso. 

 

Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido. Se refiere a la relación 

entre el precio del producto sustituto y el analizado. Un bien sustituto con un precio 

competitivo establece un límite a los precios que se pueden ofrecer en un sector. 

 

Rendimiento y calidad comparada entre el producto ofrecido y su sustituto. Los 

clientes se inclinarán por el producto sustituto si la calidad y el rendimiento son 

superiores al producto usado. 

 

Costos de cambio para el cliente. Si los costos de cambio son reducidos los 

compradores no tendrán problema en utilizar el bien sustituto, mientras que si son 

altos es menos probable que lo hagan. 
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En fin, la entrada de productos sustitutos, según sean su calidad, disponibilidad, 

costos y rendimiento, pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los 

consumidores opten por un producto sustituto. 

 

o Poder De Negociación De Los Proveedores29 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento de una empresa en el 

mercado, de acuerdo a su poder de negociación con quienes les suministran los 

insumos para la producción de sus bienes. Por ejemplo, mientras menor cantidad 

de proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no 

haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

 

Además de la cantidad de proveedores que existan, su poder de negociación 

también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias primas 

sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc. 

 

Un ilustrativo ejemplo de lo mencionado es la OPEP, Al tener gran control sobre 

buena parte de la producción de crudo tienen una gran capacidad de negociación 

con sus clientes, esto permite a los proveedores mejores precios, pero también 

mejores plazos de entrega, compensaciones, formas de pago. En una empresa la 

capacidad de negociación de los proveedores puede lastrar su competitividad, por 

lo que es otro factor a tener en consideración. 

 

El poder negociador de los proveedores va a depender de las condiciones del 

mercado, del resto de los proveedores y de la importancia del producto que 

proporcionan; y las variables más significativas de esta fuerza son las siguientes: 

 

Concentración de proveedores. Se requiere identificar si la mayor parte de la 

provisión de insumos o recursos para las empresas del sector las realizan pocas o 
                                                                 
29 Michael Porter, Óp. Cit., p. 321 
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muchas compañías. 

 

Importancia del volumen para los proveedores. Es volumen de compra que hacen 

las compañías del sector a los proveedores, o sea, las ventas al sector con 

relación a las ventas totales de los proveedores. 

 

Diferenciación de insumos. Si los productos ofrecidos por los proveedores están o 

no diferenciados. 

 

Costos de cambio. Se refiere a los costos en que incurre el comprador cuando 

cambia de proveedor. La existencia de altos costos de cambio puede dar un 

relativo poder a los proveedores. 

 

Disponibilidad de insumos sustitutos. Es la existencia, disponibilidad y acceso a 

insumos sustitutos que por sus características pueden reemplazar a los 

tradicionales. 

 

Impacto de los insumos. Se trata de identificar si los insumos ofrecidos mantienen, 

incrementan o mejoran la calidad del bien. 

 

Como se puede comprender de las variables anteriores, el proveedor estará en 

posición ventajosa si el producto que ofrece escasea y los compradores necesitan 

adquirirlo para sus procesos. Si por el contrario, el producto que ofrece es 

estándar y puede obtenerse en el mercado con facilidad, es decir, existe un gran 

número de proveedores, su influencia se verá disminuida. En este caso el 

comprador estará en una buena posición para elegir la mejor oferta. 

 

o Poder De Negociación De Los Clientes30 

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el poder de 

negociación que tienen los clientes con las empresas que producen el bien o 
                                                                 
30 Michael Porter, Óp. Cit., p. 130 
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servicio. 

 

En los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa frente a 

sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación. Las principales 

variables que definen estos factores son: 

 

Concentración de clientes. Identificar el número de clientes que demanda la mayor 

parte de las ventas del sector. Si el número de clientes existentes no es elevado 

se afecta la palanca de negociación puesto que pueden exigir más. 

 

Volumen de compras. Mientras más elevado sea el valor económico de las 

compras que realiza el cliente, este podrá forzar mejores condiciones ante sus 

proveedores. 

 

Diferenciación. Mayor será el poder de negociación de los clientes mientras menos 

diferenciados estén los productos o servicios. Los productos diferenciados son los 

que el cliente identifica por su diseño, marca y calidad superior a los demás. Un 

claro ejemplo lo encontramos con los jabones detergentes, los cuales se debaten 

el mercado entre posicionamiento de marca y superponiendo la calidad. 

 

Información acerca del proveedor. Si el cliente dispone de información precisa 

sobre los productos, calidad y precios que le permita compararlos con la 

competencia, podrá tener mayores argumentos de importancia en el poder 

negociador con el proveedor. 

 

Identificación de la marca. Es la asociación que hace el comprador con marcas 

existentes en el mercado, que lo puede llevar a identificar un producto con una 

marca, como el ejemplo de la Coca Cola. 

 

Productos sustitutos. La existencia de productos sustitutos le permite al comprador 
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presionar más sobre los precios. Existen personas que han considerado que una 

estrategia adecuada por parte de una empresa de negocios tendrá como 

componente clave el intento de neutralizar el poder de negociación de 

proveedores y compradores. Esta idea ha cambiado hoy en día y se ha 

desarrollado la idea de que debe haber una relación mutuamente benéfica, entre 

proveedor y comprador. Es muy importante que haya un equilibrio y una buena 

relación entre proveedores y compradores, esta relación debe ser de colaboración 

en vez de confrontación. 

 

o Rivalidad Entre Competidores Existentes31 

La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas y es el elemento 

más determinante del modelo de Porter. Es la fuerza con que las empresas 

emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer su posicionamiento en el 

mercado y proteger así su posición competitiva a costa de sus rivales en el sector. 

 

La situación actual del mercado en cualquiera de los sectores viene marcada por 

la competencia entre empresas y la influencia de esta en la generación de 

beneficios. Si las empresas compiten en precios, no solo ellas generan menos 

beneficios, sino que el sector se ve perjudicado, de forma que no atrae la entrada 

de nuevas empresas. En los sectores en los que no se compite en precios se 

compite en publicidad, innovación, calidad del producto/servicio. La rivalidad entre 

los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se 

encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

Para determinar la intensidad de la competencia hay que considerar la influencia 

de los siguientes factores: 

 

Concentración. Se trata de identificar si son pocas empresas las que dominan el 

mercado o si por el contrario se da un fenómeno de atomización; así como el 

tamaño de las mismas. Se plantea que hay una relación entre el número de 
                                                                 
31 Michael Porter, Óp. Cit., p. 218 
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empresas existentes y el precio de sus productos. En mercados de dominio de 

una empresa (como Microsoft en sistemas operativos para PCs), la empresa 

dominante tiene libertad para la fijación de precios. En el caso de oligopolios 

(mercado liderado por un pequeño grupo de empresas) la competencia en precios 

queda limitada a acuerdos de “precios paralelos” entre estas empresas. En 

mercados en los que dominan claramente dos empresas, como el caso de Coca 

Cola y Pepsi, la competencia no se da en precios, ya que son similares, sino en 

campañas de publicidad y promoción. 

 

Diversidad de competidores. Diferencia en cuanto a los orígenes, objetivos, costos 

y estrategias de las empresas. Hace algunas décadas, las empresas que 

competían dentro de un mercado tenían características muy similares en cuanto a 

su estructura organizativa, costos e incluso objetivos; eso provocaba menor 

rivalidad al tener un funcionamiento tan similar. Con la globalización y la apertura 

de fronteras, la competencia ha crecido enormemente así como las condiciones en 

la que se compite, puesto que las empresas han cambiado y tienden a la 

deslocalización. Las que aún no se han deslocalizado tienen orígenes, estructuras, 

costos y objetivos distintos, pero un solo mercado de actuación. 

 

Condiciones de los costos. Si los costos fijos son elevados respecto al valor de los 

productos o servicios, las empresas se verán forzadas a mantener altas cifras de 

negocios. 

 

Un exceso de capacidad obliga a bajar los precios. Hasta dónde puede llegar una 

empresa en la bajada de precios dependerá de la estructura de sus costos. Como 

norma general, la empresa ha de cubrir siempre sus costos fijos y variables. 

 

Diferenciación del producto. Son las características del producto que lo hacen 

diferente, incluso hasta ser percibido como único en el mercado por su uso o 

aplicación. Puede ser por características propias del diseño, de la presentación, 

del servicio al cliente, etc. La tendencia por parte de los consumidores a sustituir 
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un producto por otro será mayor cuanto más se parezcan los productos que 

ofertan las empresas, esto obliga a reducir los precios de los mismos con el fin de 

incrementar las ventas. 

 

Costos de cambio. Cuando los costos de cambio de unos productos a otros son 

bajos se fomenta la lucha interna dentro del sector. 

 

Grupos empresariales. La rivalidad aumenta cuando potentes grupos 

empresariales compran pequeñas empresas del sector para relanzarlas y entrar 

en ese mercado. 

 

Efectos de demostración. Necesidad de triunfar en los mercados más importantes 

para poder introducirse con mayor facilidad en los demás. 

 

Barreras de salida. La rivalidad será alta sí los costos para abandonar la empresa 

son superiores a los costos para mantenerse en el mercado y competir, o si hay 

factores que restringen la salida de las empresas de una industria, como por 

ejemplo: 

- Recursos duraderos y especializados: existencia de activos especializados, lo 

cual implica un reducido valor de liquidación o costos elevados de conversión si se 

quisiera cambiar de actividad. 

- Barreras emocionales: La resistencia a liquidar o salir del negocio generada por 

compromisos de carácter afectivo del empresario. 

- Restricciones gubernamentales o contractuales: Limitaciones que impone el 

gobierno para liquidar un negocio, o la protección contractual de los empleados en 

caso de despido. 

 

El hecho de que las barreras de salida sean muy elevadas contribuye 

enormemente al deterioro del atractivo de la industria en los mercados maduros y 

declinantes. 

 



 
  
 
 

 

40

Del análisis de esta fuerza se puede deducir que el grado de rivalidad entre los 

competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, se vayan 

igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se 

reduzcan los precios. 

 Nefi Abinadi Guzman Hernandez. Diagrama realizado con base en el libro “Teoría De La Ventaja Competitiva”. MICHAEL E. PORTER. 

ED. ALAY 2012. Consultado en diciembre de 2013 

Diagrama  8.  Elementos  Para  Una  Empresa 
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La aplicación del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter al sector de la industria 

donde se trabaje permite comparar las estrategias y ventajas competitivas con las 

de otras empresas rivales mediante el análisis de la rivalidad entre competidores; 

permitiendo de ese modo saber si es preciso mejorar o rediseñar las estrategias 

existentes. 

 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, 

tales como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y 

conocimientos especializados; o, en todo caso, permite diseñar estrategias que 

hagan frente a las de dichos competidores. 

 

Analizando la amenaza del ingreso de productos sustitutos es posible diseñar 

estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos 

productos o implementar estrategias que permitan competir con ellas. 

 

El análisis del poder de negociación de los proveedores permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con los proveedores y que 

permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

 

Por último, el análisis del poder de negociación de los clientes permite elaborar 

estrategias destinadas a captar un mayor número de ellos y obtener una mayor 

fidelidad o lealtad de los mismos, tales como aumentar la publicidad u ofrecer 

mayores servicios o garantías. Debido a las razones expuestas es que las 

empresas deben explotar al máximo las Cinco Fuerzas con el objetivo de 

aumentar sus ventajas competitivas. 
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CAPITULO 2 PROCESO DE IMPORTACIÓN DE DUCASSE INDUSTRIAL 

AZTECA. 

2.1 Ducasse Industrial  y Ducasse Industrial Azteca. 

La empresa Ducasse Industrial Azteca, pertenece a un grupo de empresas 

dedicado a la solución integral para la industria del mueble y la construcción, 

haciendo de los herrajes un gran diseño creativo, con grandes áreas de aplicación. 

Ducasse Industrial Azteca nació hace más de 50 años, en el país de Chile bajo el 

nombre de Ducasse Industrial, S.A., su fundador Abraham Ducasse comenzó 

creando herrajes para muebles en el año de 1960, diez años después añade a su 

catalogo la fabricación de correderas, creciendo exponencialmente dentro del 

país, logrando una gran estabilidad para dar el siguiente paso. 

La primera oficina internacional fue en el país de Argentina y tiene como nombre 

Ducasse Industrial Atlántica, la cual tuvo grandes resultados sustentando la 

posibilidad de apertura de mas oficinas comerciales a lo largo del continente. 

Ducasse Industrial tiene veintiocho oficinas comerciales a nivel mundial, una 

oficina en cada país, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

México, Estados Unidos, Australia, Pakistán, Israel, Líbano, Chipre, Turquía, 

Portugal, España, Italia, Bélgica, Eslovaquia y Rusia. Las  oficinas en México se 

fundaron en 1999, y cuenta con oficinas y bodegas de distribución en Argentina, 

Brasil, México y Chile. 

Actualmente Ducasse Industrial Azteca sigue diseñando y fabricando herrajes, han 

posicionado a esta empresa chilena como una de las principales marcas de 

sistemas para la industria de muebles y de la construcción en Latinoamérica. 

Cuenta con seis líneas de productos -correderas livianas y pesadas, correderas 

para muebles, rodamientos de bajas revoluciones, organizadores y área industrial- 

y se especializa en la fabricación de productos bajo altos estándares de exigencia, 

para lo que cuenta con certificación ISO 9001:2000. 
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Nefi Abinadi Guzmán Hernández.  Cuadro realizado con base en los antecedentes históricos de la empresa, la 
pagina www.ducasse.cl Consultado en abril de 2014

Cuadro 9. Cronología De Ducasse Industrial 1960‐2010
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Véase en la Página http://www.ducasseindustrial.com/frame.aspx?Evento=Worldwide 

Consultada en Abril de 2014.  

Mapa 10. Ducasse Industrial alrededor del mundo 

Oficinas Comerciales 
Pioneros en el desarrollo de nuevas soluciones para el mercado mundial. 

;alecciona un pars para acceder a mas Infonnación 

Esta~;.'.. _ nidos 
... USA 
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2.2 Solicitud de la mercancía al proveedor Formación De Aceros S.A. ubicado en 

Chile. 

Todas las sedes de la Empresa Ducasse Industrial, transfieren mercancía entre 

ellas según el nivel de ventas que se maneje, a su vez cada una de las oficinas 

comerciales, en los diferentes países, tienen diferentes proveedores a nivel 

mundial, con esto agilizan la venta y distribución de  los productos que se ofertan. 

El caso de Ducasse Industrial Azteca, voy a ejemplificar con el proceso de Compra 

e Importación de materiales de resurtido de mercancía a uno de sus proveedores 

en Chile llamado Formación de Aceros, S.A. 

En Ducasse Industrial Azteca, se cuenta con un departamento de compras 

Internacionales en el cual se buscan los diversos proveedores alrededor del 

mundo, nuestros principales proveedores de todos los artículos vendidos en 

México se encuentran en países como Brasil, Chile y China, dicha búsqueda se 

efectúa con el objetivo que puedan cumplir con los altos estándares de calidad y 

que cuenten con el material adecuado para realizar cada artículo que ofrecemos a 

nuestra distinguida gama de clientes. Realizando una exhaustiva negociación a los 

proveedores, y confirmando la calidad que tienen los artículos próximos a adquirir, 

según el país de producción se firma un contrato de compra-venta, que se revisa 

anualmente con el fin de ratificar el mismo, cambiar o deshacer la negociación 

existente, en éste se incluye el tiempo de producción y términos de negociación, 

así como también las sanciones por la falta de incumplimiento de producción. En 

cada pedido generado, uno por uno, se hace a los proveedores una carta de 

Crédito interponiendo al banco como tercero para establecer los convenios más 

exactos sobre el producto que se va a fabricar, tiempos de embarque y términos 

de pago. 

Dentro del departamento de compras, se encuentra el área de importaciones, el 

cual tiene la tarea de revisar la falta de inventario en almacén, calcular el stock 

existente y posterior analizar los catálogos de los proveedores para escoger los 
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productos, según el precio que convenga al presupuesto especulado para cada 

contenedor que se va a importar. 

En Chile, además de contar con nuestra primera sede llamada Ducasse Industrial 

S.A. también tenemos un único proveedor de Rieles en Acero y aluminio, llamado 

Formación de Aceros S.A., cada año importamos alrededor de 24 contenedores 

de cuarenta pies cubo alto (40 HC 32 ), éste procedimiento se describe a 

continuación. 

A partir de una revisión en el historial de ventas, donde se reflejan las compras 

mes con mes, se analiza el stock del almacén, en él se debe reflejar un resguardo 

de mercancía para venta de por lo menos cinco meses. Si el stock es menor al 

cálculo del promedio de ventas, se realiza un análisis de solicitud de orden de 

compra por no mayor a cuatro meses, la cantidad de producto a comprar no debe 

rebasar las veintiún toneladas, ya que es el peso máximo de contenedor que se 

permite circular dentro del territorio nacional, cabe mencionar que aunque en el 

cálculo de llenado del contenedor se considera también el volumen, en este caso 

la razón principal es el peso, ya que la mercancía son rieles de acero y aluminio 

en general. 

El análisis y pedido al proveedor comienza con la revisión del catalogo de partes y 

que el proveedor mismo proporciona, haciendo alusión a los datos técnicos de la 

mercancía a elegir, como son, las medidas, peso, volumen, descripción técnica de 

cada artículo y el uso final que se le dará.33 Posterior a la revisión se realiza una 

solicitud informal al proveedor para confirmar la disponibilidad del material y el 

tiempo que le tomará fabricar el pedido, cabe mencionar que éste no debe rebasar 

los 30 días en producción. 

                                                                 
32

High Cube. Los contenedores High Cube son muy similares a los contenedores Estándar con la única diferencia que los 
high cube e tienen una altura de 9’6” en comparación con los 8’6” de los contenedores estándar. Esta altura hace de este 
contenedor una buena opción para carga ligera, pero voluminosa. Véase, El Transporte de Contenedores. Ricard Marí 
Sagarra. Ed. Politext - Aula Practica 
33

Ver ejemplo de catalogo anexo. www.ducasseindustrial.com Consultado en Mayo 2013 
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Cuando el proveedor contesta la solicitud informal del departamento de compras-

importaciones, este genera una orden de compra en el sistema SAP34 y la envía al 

proveedor pre-autorizada para la firma y ratificación de la información antes 

solicitada, añadiendo los costos de compra del producto, el término de venta 

FOB35, y la autorización del inicio de la producción. Es importante mencionar que 

en el sistema SAP se van a registrar todos los gastos que se generen para el 

producto comprado, como es el costo de cada artículo con el proveedor, los 

gastos del traslado de la mercancía, los gastos aduanales y los costos extras que 

se generen hasta antes del arribo de la mercancía al almacén. También se realiza 

un estimado de tiempo en el que se podrá tener disponible el material para la 

venta y distribución del mismo. 

                                                                 
34

El Sistema SAP, en Alemán Aktiengesellschaft (AG), Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, es un 
sistema de información que gestiona de manera integrada, "on-line", todas las áreas funcionales de la empresa (ERP. 
Enterprise ResourcePlanning.)www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=281. Consultado en julio de 2013. 
 
35

Incoterm Free On Board. Utilizado en la compraventa internacional. Las mercancías deben ser puestas por el vendedor 
a bordo del buque que las transportará y en el puerto de embarque. Los riesgos de pérdidas y/o daños de las mercancías 
son transferidos al importador, los gastos de flete y del seguro también. Véase  “Diccionario de Comercio Exterior”. Santiago 
Sancho 1973. 
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Ángel Rodríguez. Gerente  de Compras E Importación De Ducasse Industrial Azteca, realizado en 2013 

Cuadro 11. Ejemplo De Revisión De Reserva De Mercancía En Almacén 
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Consultar  en  el  CATALOGO  GENERAL  DE  PARTES,  LINEA  MOBILE    2011‐2014,  consultado  en: 
http://www.ducasseindustrial.com/frame.aspx  

CUADRO 12. Ejemplo De Catalogo De Partes De Rieles 
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2.3 El Procedimiento De La Importación Con La Agencia De Carga. 

El  área de compras-importaciones da aviso al Agente de Carga (Freight 

Forwarder 36 ), quince días antes de que la producción en origen concluya, 

solicitando a su vez los itinerarios disponibles después de la fecha de termino de 

la producción y tarifas del flete marítimo 37 con tres navieras diferentes, para 

transportar el contenedor del puerto de Valparaíso, Chile al puerto de Manzanillo, 

México y con entrega final en el Distrito Federal, México en la modalidad de Tren-

Camión. 

El agente de carga recibe la notificación de la mercancía a importar, con los datos 

del proveedor en Chile, para que se puedan poner en contacto y confirmar la fecha 

de disponibilidad de la mercancía, y así poder analizar y proponer las tarifas 

solicitadas.  

El área de compras-importaciones de Ducasse Industrial Azteca, analiza las 

opciones que la agencia de carga presenta, escogiendo una de ellas según el 

tiempo de transito que ofrezca y posteriormente analizando el costo, tomando 

como base el presupuesto anual ya aprobado por el área de finanzas al área de 

importaciones. Ya con la autorización de Ducasse Industrial Azteca, el forwarder 

confirma con su corresponsal en Chile la fecha de recolección, solicitada 

previamente al proveedor. 

El proveedor debe de tomar en cuenta el cumplimiento de la fecha de recolección 

de la mercancía, ya que dentro de los tramites que debe hacer el Agente de Carga 

en Chile se encuentra, la manifestación de carga ante la naviera, con una 

anticipación mínima de cinco días antes del zarpe del buque, y por otra parte la 

declaración de la mercancía ante la aduana, con una anticipación mínima de dos 

                                                                 
36

Es el término que se usa internacionalmente para identificar las empresas que ofrecen servicios integrales de transporte y 
logística internacional. En Chile se usa término en ámbito legal, pero en la práctica todos conocen a estas empresas como 
embarcadores o agentes de carga. Ibíd.  
37Las tarifas marítimas cambian mensualmente según disponibilidad de la naviera.  
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días antes del zarpe del buque, aunque ésta última no es obligación del agente de 

carga sino del agente aduanal. 

Una vez finalizada la carga del contenedor en el almacén del proveedor, en origen, 

se emite la factura comercial final de la mercancía, el documento donde hace 

mención el origen de la mercancía y que cumple con las regulaciones para aplicar 

el TLC entre Chile y México (TLC) y la lista de empaque (PL),  también conocidos 

como documentos de carga, los cuales son esenciales para poder hacer la 

manifestación de carga ante la naviera. El agente de carga es responsable de 

manifestar la carga, para ello requiere del PL, en el cual se especifica la 

descripción técnica de la mercancía, así como peso unitario del producto, peso 

total, volumen total de la mercancía, tamaño del contenedor cargado y el 

candado 38  con el cual fue cerrado el contenedor. Al momento de declarar la 

mercancía ante la naviera ésta emite un documento llamado Bill of Loading (BL), 

reflejando los mismos datos antes mencionados y adicionando los datos del puerto 

de origen, puerto de destino, lugar de entrega fecha de emisión del documento, 

así mismo se instruye que la liberación del contenedor ante la naviera en el país 

de destino sea con la copia del BL, con la previa autorización y acuerdo de 

Formación de Aceros y Ducasse industrial Azteca; es importante mencionar que 

en éste documento el embarcador y el consignatario son los agentes de carga ya 

que ellos son quienes van a realizar el movimiento ante la naviera39. Posterior a la 

emisión del BL, el agente de carga en Chile emite otro documento con las mismas 

características, llamado House Bill of Loading (HBL), sin embargo, con la pequeña 

diferencia que el embarcador y el consignatario son las empresas entre las cuales 

se está realizando la transacción comercial de la mercancía 40 , mencionando 

también la liberación de la mercancía en la aduana de destino con solo presentar 

copia del BL.  

  

                                                                 
38

también llamado sello fiscal 
39

ver ejemplo de documentos de embarque. 
10

ver ejemplo de HBL 
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Documento  utilizado  para  despacho  aduanal  de  la  mercancía    www.formac.com.cl.  
Realizado en enero de 2013. 

Imagen 13. Factura de Proveedor.  
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Documento  utilizado  para  despacho  aduanal  de  la mercancía    www.formac.com.cl  
Realizado en enero de 2013. 

Imagen 14. Empaque de Proveedor.  
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Imagen 15. Certificado de Origen de Mercancía.  

Documento  utilizado  para  despacho  aduanal  de  la  mercancía    www.formac.com.cl.  
Realizado en Marzo de 2013. 
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www.linkargo.com Consultado en noviembre de 2013. 

Imagen 16. House Bill of Lading 
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Imagen 17. Master BL 

www.nyk.com. Realizado en enero 2013. 

~"CIII" 

~ . .... .. C' • • • _ • • • C' • ...-",-... .-noa ..." ' ••. U' KM _ 
_ ._ • ..,.. ... C'rC CUC ...... -

---- . __ ._----_ ... __ .... _._ .... -
......... 
-~.,....,. na:. _ .. _-- -""" ... ¡a.n_ 

... ..... ." n . ... 
O." 

=~ ____ .. ~.u. un . 

0--_" ---.- ---L_ .-.-.-
• ___ • • ••• w 

D 



 
  
 
 

 

57

 

2.4 Ingreso De La Mercancía Importada De Chile A Través De La Aduana En 

México. 

Cuando el proveedor en Chile termina de carga el contenedor genera los 

documentos de embarque y los envía, vía correo electrónico, al área de compras-

importaciones de Ducasse Industrial Azteca, para ser revisados y aprobados. Una 

vez aprobados todos los documentos de embarque, ésta área da aviso al Agente 

Aduanal, aquí en México, enviando los documentos de embarque para su 

valoración, y para el cálculo de impuestos, esperando así la proforma del 

pedimento de importación41.  

Dos días antes del arribo del buque al puerto de manzanillo el agente de carga, 

hace llegar una carta encomienda a la naviera, en la cual da amplio poder al 

agente aduanal para que se presente en puerto, o en la aduana del interior de la 

ciudad de México, y pueda tener la mercancía a su disposición y así poder realizar 

los trámites correspondientes ante la aduana para la importación del producto42. 

Así mismo realiza la transmisión de manifiesto de carga, la cual se efectúa ante el 

SAT y se cubren los saldos correspondientes ante la naviera por concepto de 

Flete Marítimo y transito interno de contenedor. Dejando, así, a disposición entera 

del importador y el agente aduanal el contenedor. 

Una vez arribado el contenedor al puerto de Manzanillo, la naviera instruye a un 

agente aduanal de su elección para que el contenedor sea reconocido ante la 

naviera y éste sea movido a una góndola de ferrocarril para que pueda ser 

trasladado mediante un pedimento T343, para que viaje en modalidad de transito 

                                                                 
41

Documento para declarar los impuestos ante el SAT. Véase ejemplo al final del  subcapítulo. 
42

Ver ejemplo de Carta encomienda. Realizado en2013 
43

 El régimen interno consiste en el traslado de mercancías, bajo control fiscal, de una aduana nacional a otra, es decir: 
1 La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para 
su importación. 
2 La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida, para su exportación. 
3 La aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente en programas de IMMEX a la aduana de salida, 
para su retorno al extranjero. Véase en 
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interno a la aduana interior de la ciudad de México, lo cual significa que la 

mercancía solo ha sido trasladada entre recitos fiscales para poder realizar la 

legalización de la mercancía. Éste movimiento se realiza en un lapso no mayor a 

siete días. Una vez arribado el contenedor a la aduana del interior de la ciudad de 

México, se descarga en los patios de contenedores, esperando a que el agente 

aduanal contratado por Ducasse Industrial Azteca se presente para realizar los 

movimientos necesarios y así cumplir con importación de la mercancía.  

Una vez  que el contenedor se encuentra en la aduana del interior de la ciudad de 

México, el agente aduanal envía a un tramitador, con el BL revalidado, para poder 

solicitar el movimiento del contenedor y poder realizar la revisión física de cada 

modelo que viene adentro, cotejando éstos con lo mencionado en la factura 

comercial y en la lista de empaque, verificando que cumpla con las Normas 

Oficiales Mexicanas de etiquetado. Posteriormente se entregan los resultados de 

la revisión al agente aduanal para que mediante un clasificador-glosador, 

corroboren que las fracciones arancelarias declaradas en el TLC cumplan con los 

requisitos y describan la mercancía según la revisión física realizada, en caso de 

no cumplir se solicita una modificación del documento, de lo contrario no se podrá 

aplicar la preferencia en el pago de los impuestos arancelarios de la mercancía. 

Una vez que esta corroborada la información textual con la mercancía física, el 

agente aduanal solicita a Ducasse las cartas correspondientes para la declaración 

de la mercancía ante la SHCP, firmadas por el Representante Legal de la empresa 

y presentadas en hoja membretada de la misma, posteriormente se procede al 

armado del pedimento y a la declaración de la información que tiene el pedimento 

ante la VUCEM44, en el pedimento, lo más importante que se refleja, entre otras 

cosas es la cantidad de impuestos que se van a pagar para la legalización de la 

mercancía, monto el cual debe ser solicitado al importador para poder continuar 

con el trámite de importación, además de reflejar la información que contienen los 

                                                                                                                                                                                                   
(http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_10067.html ) Consultado en Agosto de 
2013 
44

Ventanilla Única al Comercio Exterior Mexicano, Entra en vigor el 1º de Junio del 2012. Véase, 
https://www.ventanillaunica.gob.mx  
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documentos de carga, que ya fueron avalados con la revisión física de la 

mercancía. 

Una vez cubierto el pago de los impuestos reflejados en el pedimento, éste se 

lleva al área de “selección automatizada”, en el cual, mediante un código de barras 

se modula el pedimento. Al momento de la modulación del pedimento el sistema 

de la selección automatizada puede generar dos respuestas, “desaduanamiento 

Libre45”, lo que significa que el  contenedor puede ser programado para la entrega 

o “Reconocimiento Aduanero46” lo cual quiere decir que la mercancía tiene que ser 

nuevamente revisada, pero en esta ocasión tiene que estar presente un 

representante de la autoridad federal. En caso de que el sistema de selección 

automatizada diera como resultado reconocimiento aduanero, éste solo puede ser 

realizado una vez, y en caso de no encontrar irregularidad alguna,  la autoridad 

federal permite la salida de la mercancía, para que se pueda programar la entrega 

en destino final.   

                                                                 
45

Desaduanamiento libre.  Resultado del proceso de selección automatizada que permite el paso de la mercancía, sin 
revisión (http://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Normatividad/glosario/index.htm ) 
46

Reconocimiento aduanero. Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de documentos y mercancías para 
precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la finalidad de determinar la cantidad, características y la plena 
identificación de las mercancías véase en (http://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Normatividad/glosario/index.htm) 
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Nefi Abinadi Guzmán Hernández Realizado en febrero 2013. 

Imagen 18. Carta Encomienda.  
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www.amacarga.com  Realizado en enero 2013. 

Imagen 19. Manifestación de Carga. 
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Imagen 20. Notificación de Arribo. 

www.nyk.com Realizado en enero 2013. 
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Miriam Muñozwww.nyk.com Realizado en febrero 2013. 

Imagen 21. Llegada a la terminal de Pantaco. 
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Ángel Rodríguez,  firmado por el  representante  legal de Ducasse  Industrial Azteca, documento usado 
como documento usado para despacho aduanero Realizado en febrero de 2013. 

Imagen 22. Carta cumplimento de la regla 3.1.5 de las RCGMCE.  I 
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Ángel Rodríguez,  firmado por el  representante  legal de Ducasse  Industrial Azteca, documento usado 
como documento usado para despacho aduanero Realizado en febrero de 2013. 

Imagen 23. Manifestación de Valor de Mercancía.   I 
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Nefi Abinadi Guzmán Hernandez, documento usado para despacho aduanero Realizado en febrero de 2013. 

Imagen 24. Solicitud de Impuestos.  
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Imagen 25. Pedimento Simplificado Pagado a la Aduana Interior de la Ciudad de México. 

Documento utilizado para despacho aduanero Realizado en Marzo de 2013. 
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2.5 Arribo de la Mercancía a Ducasse Industrial Azteca. 

Una vez modulado el pedimento, y cumpliendo con lo solicitado por la autoridad 

federal, el tramitador entrega copia del pedimento liberado a la naviera y a la 

agencia de carga, así como también una carta de instrucciones de entrega, 

previamente solicitada al importador. La agencia de carga coordina junto al 

importador la programación de entrega e informa a la naviera, para que ésta nos 

asigne transporte y se pueda programar la ruta de entrega a destino final. Éste 

trámite se debe realizar el día anterior a la entrega. 

Una vez saliendo a ruta de entrega, el contenedor tarda un lapso de dos a cuatro 

horas en arribar al almacén de Ducasse Industrial Azteca. Al momento de su 

arribo, el personal del almacén debe de cotejar que la información que tiene el 

pedimento llevado por el transportista, coincida con la información declarada en el 

HBL y PL, datos como son, el numero de sello fiscal47 y numero de contenedor, 

para así poder autorizar la descarga e ingreso del material. Una vez descargado 

del contenedor, ya no se pueden hacer modificaciones financieras en el sistema 

SAP, ya que a partir de éste momento la mercancía se considera disponible para 

su libre venta.  

 
  

                                                                 
47

Éste puede cambiar si el resultado de la modulación fue Reconocimiento Aduanero”, el cual hace referencia a revisión 
documental y examen físico de las mercancías de importación, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que 
permitan a las autoridades aduaneras precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento.  



 
  
 
 

 

69

 
 

Ángel Rodriguez, firmado por el representante Legal de Ducasse Industrial Azteca.  
Documento utilizado para el despacho aduanal de mercancía. 
 Realizado en febrero 2013. 

Imagen 26. Instrucciones de Entrega. 
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Diagrama 27.  Proceso General de De Importación de Ducasse Industrial Azteca Desde Chile.  

Nefi Abinadi Guzmán Hernandez. Realizado en Abril de 2014 
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CAPITULO 3 LAS REFORMAS A LA LEY ADUANERA, UNA NUEVA VISIÓN 

PARA LAS IMPORTACIONES EN DUCASSE INDUSTRIAL AZTECA. 

3.1 La Ley Aduanera En La Reforma Fiscal 2014. 

Con el fin de mejorar los procesos en la aduana, cada año se evalúa la operación 

en las diversas aduanas de la Republica mexicana y a través del SAT, se 

proponen diversas modificaciones a la Ley Aduanera. Sin embargo el 2013 fue un 

año con gran expectativa para los cambios en materia de comercio exterior, ya 

que la propuesta es una reestructuración de la Ley aduanera para regularizar el 

proceso digital del comercio a la importación y exportación 

En Octubre del 2013, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general 

con 443 votos a favor y 24 en contra el primer dictamen de la reforma fiscal 

correspondiente a la Ley Aduanera. También es parte del paquete de propuestas 

hacendarias, esta Ley incorpora de manera temática actividades operativas e 

implementaciones tecnológicas de los últimos años, que eran parte de la 

operación aduanera habitual, pero que existían con algún otro nombre en reglas, 

reglamentos, circulares y criterios. El análisis de las modificaciones en la Ley 

Aduanera debe atender al sentido textual de la misma, evitando realizar una 

interpretación al Reglamento y las Reglas de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior, ya que estas disposiciones secundarias por principio de 

legalidad y de subordinación jerárquica, podrán servir a partir de su publicación 

como una guía, pues estarán sujetas a los extremos que establece la ley, 

cambiando progresivamente la forma de realizar las importaciones y las 

exportaciones en nuestro país. 

El documento busca la "modernización de las aduanas" así como la inversión en 

infraestructura y la actualización de procesos en la materia, indica el dictamen, por 

lo que entra en vigor la reforma a la Ley Aduanera, por la cual se intensifica el uso 

de tecnologías y medios digitales para la entrada y salida de mercancías del país, 
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así también se da impulso al traslado de mercancía mediante el uso de ferrocarril, 

por lo que se prevé incorporar al tráfico ferroviario como medio para la 

introducción o extracción de las mercancías al territorio nacional48 

Todos estos cambios a la legislación aduanera se aprobaron el 29 de octubre 

pasado en la Cámara de Diputados, como parte de la reforma hacendaria que 

presentó el Ejecutivo federal y que entró  en vigor el martes 10 de diciembre del 

2013, de acuerdo a lo que se publicó en el DOF. 

La propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal cambia la manera en 

que las mercancías entran y salen del país en las aduanas. En  la solicitud de 

inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas ante la 

SHCP, para efectuar la importación de mercancías mediante el proceso de 

revisión de origen, así como para la autorización para anotarse en el registro de 

empresas certificadas, se elimina el requisito de haber dictaminado sus estados 

financieros durante los últimos 5 años, o que su constitución sea menor a 5 años, 

lo que trae como consecuencia que nuevas empresas puedan acceder a dicho 

beneficio, brindándoles mayor competitividad. El proyecto de ley del Gobierno 

involucra al sector automotriz, bananeros, botellas, cigarrillos, salida de capitales, 

bebidas alcohólicas y tierras rurales. Los cambios apuntan a mejorar la 

recaudación en 350 millones de dólares anuales.  

De acuerdo a la legislación vigente, las empresas que importan o exportan en 

México deben contratar los servicios de un agente aduanal para poder despachar 

sus mercancías. 

Un agente aduanal es una persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP); la cual se encarga de los trámites en las aduanas del país 

a nombre de las empresas importadoras o exportadoras.  

                                                                 
48 El tráfico de ferrocarril para el ingreso de las mercancías ya está en uso, sin embargo se busca un mayor crecimiento en 
su operación. 
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Quienes estén interesados en convertirse en agente aduanal deberán cumplir con 

los requisitos marcados en la legislación, conforme a las convocatorias de la 

SHCP. 

La ley vigente permite que los agentes aduanales designen a un ‘agente aduanal 

sustituto’ cuando se retiran, enferman o mueren, pero con las modificaciones a la 

ley, esta posibilidad se extingue. 

Para los agentes aduanales que operen como sustitutos deberán de solicitar su 

patente y regularizar su situación de aquí hasta el 30 de agosto del 2014, día en el 

que vence el plazo para hacerlo 

Con la reforma a la Ley Aduanera, se crea la figura del “representante aduanal” 

buscando más competitividad y apertura para los trámites de comercio exterior, 

pero genera una especie de “outsourcing” ya que tendrá las mismas funciones, 

pero sin tener las mismas responsabilidades que un agente aduanal que está 

limitado a una sola empresa, por lo que los propios empresarios tendrían la 

posibilidad de promover directamente el proceso aduanero de sus propias 

mercancías, sin la intervención de agentes aduanales, para lo cual deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: estar al corriente con sus obligaciones fiscales; ser 

de nacionalidad mexicana; acreditar la existencia de una relación laboral con el 

importador o exportador y acreditar experiencia o conocimientos en materia de 

comercio exterior.  

De igual forma se modifican los requisitos de autorización y operación de patentes 

de agentes aduanales, así como las causales de cancelación y derechos para 

ejercerla.  

En relación con lo anterior, se eliminan las figuras del agente aduanal sustituto y 

del apoderado aduanal, sin embargo, pudiera traer responsabilidades adicionales 

para los contribuyentes.  
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Se  adiciona al representante legal como responsable solidario del pago de los 

impuestos que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio 

nacional o de su extracción del mismo, lo cual debe estar debidamente regulado 

en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, ya que esto 

podría llevar a actuaciones arbitrarias de la autoridad. 

Los representantes legales deberán ajustarse a evaluaciones anuales, mediante 

criterios que establezca el Sistema de Administración Tributaria 

En caso de las Patentes aduanales se incorporaría la emisión de una convocatoria 

para quienes desean obtener una patente de agente aduanal, precisando 

obligaciones y derechos; derogando para ellos la figura de agente aduanal 

sustituto. También la autoridad hacendaria buscará regularizar el uso de patentes 

para los agentes aduanales, con la reforma, los exportadores e importadores 

cumplirán con todos sus trámites en el sistema, además de usar la misma 

plataforma para hacer el pago de sus cuotas, dentro de esto se promueve la 

apertura comercial entre los usuarios del comercio exterior, y se establece un ágil 

intercambio de información entre autoridades a través de sistemas electrónicos 

Aunque ya existe la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con los cambios a la 

Ley Aduanera se ajusta el capítulo de “Notificaciones electrónicas”, por lo que se 

establece la obligación de transmitir información mediante documentos digitales y 

se anuncia el uso del buzón del sistema electrónico aduanero, con esto, los 

exportadores e importadores deberán contar con firma electrónica avanzada para 

hacer uso de esta plataforma. Para el caso de que las empresas puedan realizar 

‘despachos directos’ y prescindir de los servicios del agente aduanal. 

Para ello, el gobierno federal pretende dar sustento legal al sistema electrónico 

aduanero que se utiliza desde hace un año para resolver los trámites de comercio 

exterior, ya que actualmente sólo figura en reglas de carácter general. 
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Con la inversión en infraestructura y la incorporación de mejores prácticas y 

procesos en materia aduanera, además de fomentar la transparencia y 

simplificación de los trámites relacionados con el comercio exterior, se estipula 

que todas las notificaciones que se le hagan a los contribuyentes se realizarán vía 

el sistema electrónico aduanero y que las auditorías que realicen las autoridades 

en materia de comercio exterior, deberán efectuarse revisando documentos 

electrónicos.  

Las modificaciones a la ley establecen una coordinación vía electrónica entre la 

administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, con las 

autoridades fiscales y aduanas internacionales, concediendo atribuciones 

adicionales a la autoridad en la materia para trabajar conjuntamente con aduanas 

de otros países, para vigilar el cumplimiento con tecnología no intrusiva, así como 

otorgar y remover autorizaciones de dictaminadores aduaneros; además, esto 

hace posible que las empresas realicen actividades de revalidación.  

Se incorporaría el uso del Sistema Electrónico Aduanero para llevar a cabo las 

operaciones de comercio exterior, funcionará además un servicio de prevalidación 

electrónica de datos que podrá ser presentado por cada empresa interesada. Por 

otro lado, en concordancia con la utilización de medios electrónicos, el dictamen 

aprobado estipula un cambio radical en cuanto a que quienes introduzcan o 

extraigan mercancías del territorio nacional ya no tendrán que presentar 

físicamente ante la aduana un pedimento, sino que ahora estarán obligados a 

transmitir a través del sistema electrónico aduanero el pedimento con información 

referente a las mercancías que amparen, empleando la Firma Electrónica 

Avanzada o el sello digital, lo cual también ampara la estancia legal de 

mercancías.  

Se Sancionara  con una multa de 18 y hasta 30 mil pesos a quien cometa 

infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al 

valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización. Además 

aplicaría otra sanción de un millón 420 mil pesos a dos millones de pesos a quien 
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transmita o presente los informes o documentos con datos inexactos o falsos u 

omitiendo algún dato, así también se adiciona un supuesto de disminución de 

sanciones establecidas en la Ley Aduanera, el cual prevé una disminución de 50% 

en el monto de dichas sanciones, cuando las mismas no deriven de la omisión de 

contribuciones o cuotas compensatorias, en los supuestos en que no proceda el 

embargo precautorio de las mercancías, siempre que el infractor la pague antes 

de la notificación de la resolución por la cual se le imponga la sanción.  

Actualmente, los recintos fiscales son los únicos espacios autorizados para 

despachar las mercancías de importación o exportación en México. Un recinto 

fiscal es el espacio donde las autoridades aduaneras despachan las mercancías 

que entran o salen del país. 

La iniciativa del gobierno federal propone que la entrada y salida de mercancías se 

pueda llevar a cabo en lugares distintos a los recintos fiscales, cuando el volumen 

o las características de los embarques impidan que se realice en las instalaciones 

autorizadas originalmente. 

Se permitirá que las personas que tengan un inmueble colindante con un recinto 

fiscal pidan autorización al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 

prestar servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, con lo que se 

constituiría como recinto fiscalizado autorizado 

Otra de las modificaciones más relevantes es que una empresa puede solicitar a 

la autoridad aduanera que se realice el despacho de la mercancía en “un lugar 

distinto del autorizado o en día u hora inhábil” siempre y cuando se cumplan los 

requisitos que establecerá en reglas el SAT. 

Por otra parte, en mercancías de importación se aumenta de 5 días hábiles a 7 

días naturales el almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías en 

recintos fiscalizados que se encuentren en aduanas de tráfico marítimo.  
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La reforma hacendaria apuesta por hacer un solo reconocimiento aduanero 

mediante análisis de imagen y video, en lugar de realizar varias revisiones que 

sean intrusivas con el contenido de los embarques. Un reconocimiento aduanero 

es la examinación que las autoridades realizan a las mercancías que entran o 

salen del país. 

En las modificaciones que se presentaron en octubre del 2013 a la Ley Aduanera, 

reflejan a México como un país cumpliendo con un nivel alto de desarrollo, 

transformando una forma lenta y sobreprotectora del comercio internacional a una 

manera rápida que reflejan una importante necesidad por realizar trámites ante las 

entidades de gobierno, pero que a su vez facilita el libre tránsito, sin entrar en la 

ilegalidad del comercio, y realizando los procesos de ingreso de mercancía al país 

de una forma más eficaz, sin que esto retrase los tramites. Así el actuar del 

comercio exterior afecta directamente a la transformación tecnológica que día a 

día se hace más evidente en nuestro país, exigiendo el uso de instrumentos 

tecnológicos modernos para hacer más fluida la operación. Tomando en cuenta 

que tenemos que regirnos ante una Ley y en los Reglamentos que sean 

necesarios, se puede apreciar una clara fusión entre lo que dice la Ley Aduanera y 

lo que se realiza día con día. 

También es evidente el enfoque que tiene la modernización de las aduanas, al 

reducir el impacto ambiental con la disminución del uso de papel para los trámites 

aduaneros, ya que el almacenar el papel a través de los expedientes físicos de 

comercio exterior genera que tengamos bodegas llenas de papel en un ciclo 

interminable de archivos. Por el otro lado, el uso de la tecnología y la digitalización 

de trámites ante las aduanas ayuda a reducir el consumo de papel, evita el 

traslado de personal para solicitar o concluir un trámite, y sobre todo agiliza el 

comercio dentro de nuestro territorio nacional. 
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Nefi Abinadi Guzmán Hernandez Realizado en abril de 2014 

 

Cuadro 28.  Cambios Generales en la Ley aduanera  
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3.2 Sinopsis De Las Reformas A Los Artículos De La  Ley  Aduanera 2014. 

A continuación presento una sinopsis de los artículos en la reforma de la ley 

aduanera mexicana, la cual solo refleja los cambios y modificaciones en los 

artículos ya existentes, que afectan directamente la operación a la importación del 

caso práctico que estamos ejemplificando, como parte de la de la publicación de 

las reformas fiscales para el 2014. 

La publicación de la Ley Aduanera incluye reformas a 87 capítulos dentro de ellos 

se modifican 100 artículos, otros 10 se derogan y se crean 17nuevos capítulos. 

Las modificaciones en general a la Ley Aduanera que afectan directamente a la 

operación en el proceso de importación de Ducasse Industrial Azteca, proveniente 

de Chile, se enlistan de la siguiente manera. 

 Para declarar el valor de los herrajes, se hace una redefinición de los 

documentos electrónicos como valor probatorio principal en el despacho 

aduanal, que son los que se procesan para una operación junto con los 

digitales que se anexan en la VUCEM. Así mismo, se notifica que es parte 

obligatoria la declaración de la mercancía en la lista de empaque, haciendo 

obligatorios los siguientes documentos, entre otros: 

 Factura  

 Lista de empaque 

 Carta declaración de valor  

 HBL 

 Cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 Se integran en la reforma del Artículo 35 de la Ley Aduanera, la definición del 

despacho aduanal se liga a un “sistema electrónico aduanero” que lleva 
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implícito la VUCEM49 + SAAI50 + SOIA51 vinculando el artículo 6 de la Ley 

Aduanera que habla del movimiento de la aduana sin documentos físicos, 

dando pie a que la presentación de papeles ya no es la regla sino la excepción 

y que el valor probatorio de lo transmitido electrónica y digitalmente es ahora 

de más relevancia que los propios papeles que el agente aduanal y el 

contribuyente guarden en sus expedientes 

 Se incorporan ahora nuevos mecanismos de notificación electrónica a los 

contribuyentes, actores logísticos y agentes aduanales por el nuevo esquema 

de la VUCEM 52 ,  que junto con la modificación al Código Fiscal de la 

Federación,  ahora existe un buzón tributario, mismo que se detalla en el  

articulo 17-K donde serán ahora dadas las notificaciones de cualquier 

actuación o hecho relacionado con la autoridad y será  válido a partir del 

30/06/2014 para personas morales y en enero del 2015 para físicas. En el 

mismo tema de notificación se aplicará para envíos directos y estrados 

electrónicos. Con esto se amplía el uso y alcance de la FIEL y los sellos 

digitales. 

 Para  incluir el uso del “sistema electrónico” a través del uso de la FIEL o sello 

digital para incluir los archivos electrónicos o digitales para efectos del 

despacho se reforma el artículo 36, reforzando la implementación electrónica 

para procesos en aduana. 

 Se adiciona el artículo 36 A, que no existía y que habla de la relación de 

documentos para el cumplimiento de las RRNA tiene 4 grandes reformas: a) 

Integración del COVE 

b) La obligación de los importadores o exportadores de transmitir la 

declaración de valor de las mercancías, esto NO tiene que ver con la 

                                                                 
49 Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. véase en 
http://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Normatividad/glosario/index.htm 
50 Sistema de Automatización Aduanera Integral. Ídem  
51 El Sistema de Operación Integral Aduanera. Ídem   
52 Para profundizar en el tema véase los Arts. 9, 9 A al 9 E de la Ley Aduanera 2014. 
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tradicional manifestación de valor, sino con los COVES, aquí se habla de las 

nuevas multas por declaraciones inexactas de 18 mil hasta 30 mil pesos. 

c) El nuevo requisito de anexar la lista de empaque y el talón de embarque 

para terrestre y se elimina la obligación de presentar el certificado de peso o 

volumen que nunca operó para granel 

 d) La obligación de declarar los datos de identificación individual (núm. de 

serie, marca modelo, etc.) en el documento de declaración de valor y datos de 

la comercialización, por lo que ya no se pueden declarar en cualquier 

documento anexo al pedimento o en el pedimento mismo. 

 Para  poder permitir que los contribuyentes, ya sea importadores o 

exportadores,  hagan despachos aduanales en otros lugares distintos a las 

aduanas (bodegas o plantas) se modifica el Artículo 10 de la Ley Aduanera 

siempre y cuando se solicite y justifique hacerlo así de manera domiciliada, el 

permiso es temporal.  

 Se adiciona la nueva posibilidad de recintos fiscalizados concesionados 

colindantes a los puertos, lo que implica que se pudiesen concesionar nuevos 

recintos fuera de los puertos y sin necesidad de someter a un régimen 

aduanero ni pago o validación de pedimento se transfieran mercancías para 

esos sitios, lo que sin duda facilita poder hacer previos y despachos en 

instalaciones distintas a las tradicionales, así mismo se abre la posibilidad de 

establecer recintos fiscalizados estratégicos en cualquier parte del país y no 

solo a áreas colindantes a los puertos o aduanas actuales en el país. 

 En apoyo al importador y exportador se realiza el cambio en los plazos libres 

de almacenamiento de los recintos fiscalizados de 5 días hábiles a 7 días 

naturales y se incluye en esta gratuidad también el concepto de custodia, por 

lo que en 7 días no podrá haber cobro alguno sino únicamente de maniobras y 

servicios a la carga. 
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 Se hace una apertura para que cualquier persona o entidad pueda tener un 

pre-validador y no solo los organismos cupulares actuales, pertenecientes a 

las terminales y autoridades aduaneras. 

  La opción de usar Agente Aduanal o no lo cual está sujeto a reglas y 

reglamento no mayor a un año, sin embargo, en este 2014 no incluyeron éstos 

proceso en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, 

por lo que nos deja en suspenso para el 2015, como resultado de ésta 

publicación se deroga la figura del apoderado aduanal de las empresas. 

  Se crea un nuevo Artículo con el numero 89, donde ya no se limita poder 

rectificar el pedimento, aunque éste articulo se encuentra sujeto a las 

RCGMCE, aplicarán siempre y cuando se paguen las contribuciones 

correspondientes, es decir, cambios de régimen a esquemas definitivos, lo que 

abre de manera importante el esquema de regularizar legalmente las 

importaciones del artículo 106 de la Ley aduanera. 

 El Artículo 101 de la Ley Aduanera es modificado al grado que abre la 

posibilidad de regularizar mercancías en cualquier momento, aun incluso 

teniendo iniciadas facultades de comprobación, siempre que las mercancías 

no hayan pasado a propiedad del fisco y se paguen multas y actualizaciones, 

aunque éste articulo no afecta directamente al ejemplo de importación que 

estamos desarrollando, es importante ya que en rasgos generales toda la 

mercancía activa o pasiva extranjera debe tener un pedimento de importación. 

 Se reforma el tema de las facultades de comprobación donde se elimina el 

segundo reconocimiento aduanero que aunque estaba ya en ley, había sido 

derogado mediante reglas. Se incluye ahora la forma de verificación no 

intrusiva como Rayos X y Rayos Gama y otros medios tecnológicos y donde 

los dictaminadores del segundo Recurso Aduanero ahora pasan a ejecutar las 

actividades no intrusivas. 

  Se da cabida a la Glosa Electrónica ya no solo a los campos del pedimento 

sino a los documentos electrónicos enviados (COVE y digitales) que se hayan 

transmitido como documentos válidos y de mayor peso en la revisión. Con 

esto y las reformas al Artículo 144 C se potencializa “el uso de la nube” para 
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comprobar las legales importaciones, exportaciones y actuaciones diversas. 

Por ello la frase de “nada es ya secreto en el internet”, toma mucho sentido, 

por lo que la recomendación principal para cualquier importación o exportación 

que se realice, se debe digitalizar el expediente. 

 Se crea la opción de valorar también la base gravable de las exportaciones, 

donde la autoridad puede solicitar la base y soporte a los exportadores de 

cómo valoraron sus productos. Ésta parte  aplica principalmente para cuando 

Ducasse Industrial Azteca quiera transferir parte de su inventario a otra oficina 

de la cadena de distribución Ducasse. 

 Ahora para demostrar la legal tenencia de una mercancía ya no es únicamente 

válido el pedimento, sino también puede serlo la factura electrónica con su 

certificado digital que conforme a las nuevas disposiciones fiscales se tenga. 

 La creación de la figura del representante legal para fines aduanales que 

podrán usar los importadores y exportadores como medio de representación, 

en vez de usar agente aduanal, quienes se tornan optativos y de los 

apoderados aduanales que desaparecen, sin embargo en las RCGMCE que 

aplican para 2014, no aparecen los requisitos que tienen que cubrir las 

personas que aspiran a lo mencionado en el articulo 40 y 40 A de La ley 

aduanera. 

 Ahora el Agente Aduanal sufre varios cambios, el más destacado de ellos es 

que  el Agente Aduanal puede tener 5 mandatarios, 1 nacional que puede 

operar en las 4 asignadas y el resto asignado a cada aduana. Así mismo el 

Agente Aduanal debe residir en el país para poder seguir operando. 

 Se deroga la figura del Agente Aduanal sustituto con las ya conocidas 

temporalidades y casos para la transición y acreditación en caso de solicitar la 

patente de donde son sustitutos, sin aclarar qué pasará con los Agentes 

Aduanales sustitutos que ya existen, entendiéndose así, que éstos tomaran 

una imagen de Agente Aduanal con patente directa y que solo aplica para los 

futuros casos en el que se quiera sustituir. 
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  Modificación a los esquemas de registro de toma de muestras del artículo 45, 

para registro y operación de empresas con revisión en origen Arts. 98-100, así 

como para todos los esquemas de tránsitos internos e internacionales. 

  

o 
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3.3 Consideraciones finales: el prototipo de implementación en la operación  logística de 

las modificaciones  a  la  Ley Aduanera  2014 en  Ducasse Industrial  Azteca.  

A partir de las reformas a la ley aduanera que entran en vigor a un día de su 

publicación en el diario oficial de la federación el 9 de diciembre de 2013, no 

indican los requisitos específicos que debe cumplir una empresa importadora para 

que ésta pueda realizar su propio despacho de importación sin la necesidad de 

contratar a un Agente aduanal, no obstante cada artículo que atañe a éste 

aspecto,  especifica que los detalles serán publicados en las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio exterior subsecuentes.  La última versión de las 

RCGMCE fueron publicadas en el diario oficial de la federación en agosto del 2014 

y todavía no especifican los requisitos que debe cumplir la persona que debe 

convertirse en apoderado aduanal de la empresa, dejando a un lado lo evidente 

como es el conocimiento en la materia de comercio exterior, regulaciones que 

implica el movimiento de la mercancía que se trabaja, y que tiene que ser una 

empresa certificada ante el SAT, para poder operar sin agente aduanal. 

Por lo anterior Ducasse Industrial Azteca está creando una importante propuesta 

dentro del departamento de importaciones de Ducasse Industrial Azteca, para 

poder aprovechar al máximo las facilidades que la Ley Aduanera está otorgando, 

sin dejar a un lado las reformas al Código Fiscal de la Federación, quien va ligado 

completamente a la actividad del comercio exterior 

La propuesta general que el área de Importaciones de Ducasse Industrial Azteca 

está elaborando con base en las modificaciones que se están presentando la Ley 

aduanera y en el código fiscal de la federación, destacan las adiciones que 

tenemos al proceso ya presentado en el capitulo dos, en el cual se persigue el 

objetivo de derogar el uso del Agente Aduanal con el fin de realizar  el despacho 

de importación directamente con el personal de las áreas internas de la empresa 

como son compras e importaciones. 
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Para cumplir con lo anterior solo tenemos algunos requisitos mencionados en la 

Ley Aduanera como es el cumplimiento de los requisitos legales que la Secretaria 

de Administración Tributaria estableció, para certificar a la empresa como empresa 

certificada financieramente a nivel internacional para la comercialización de 

productos entre países. 

Para que la empresa pueda realizar los despachos directamente sin tener Agente 

Aduanal, también estamos obligados a tener un Representante legal único para 

aplicación en aduana, sin embargo estamos en espera de la publicación del 

reglamento que debe cumplir el integrante de la empresa para certificarse como el 

representante legal solicitado. Esto ayudará a que la mercancía que ya está 

comprometida a la venta no se vea detenida en los procesos aduaneros. 

Para los proveedores de materias primas y modificada se está buscando 

establecer como procedimiento el contar con el certificado del indicador R/O 

(Reconocimiento en Origen), que significa declarar ante el SAT la existencia del 

proveedor extranjero, y ésta dependencia a su vez validará que el proveedor 

realmente exista. Este indicador se declara en los pedimentos de importación 

reduciendo sustancialmente el gasto por maniobra de reconocimiento aduanero, el 

cual todavía sigue aplicando en las aduanas del país. 

Se  manejará la importación en tres grandes etapas las cuales engloban el 

procedimiento de la siguiente Manera: 

 Revisión en Origen. 

 Cumplimiento con regulaciones y restricciones no arancelarias ante el SAT, 

previo al arribo del buque. 

 Transito directo del contenedor al almacén de entrega en Ducasse 

Industrial Azteca, haciendo referencia a que a partir de la descarga del 

contenedor el proceso de despacho aduanero tendrá una duración de 3 

días, contando con el mínimo porcentaje de reconocimiento aduanero, ya 

que los herrajes no requieren de laboriosas regulaciones arancelarias. 
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Para evitar retrasos en aduana por el reconocimiento aduanero, y a reserva de 

que éste se derogue del proceso de despacho de mercancías Ducasse está 

buscando a través de sus proveedores evidencia del cumplimiento de normas para 

la aduana mexicana, a partir del término de la producción de la mercancía en el 

país de origen, se solicitará al proveedor o a la aduana en origen, imágenes de la 

mercancía, acomodo en contenedor, peso y cumplimiento de dimensiones en 

contenedor para no incurrir en alguna multa en la aduana mexicana, considerando 

también el cumplimiento a la exportación chilena. 

El tiempo de transito marítimo es aproximadamente de 14 días naturales, los 

cuales permiten cumplir con la parte de la digitalización de los documentos a 

través de la VUCEM y declarar la mercancía mediante los COVES y todo lo 

referente al sistema electrónico implementado por el SAT para la declaración 

documental de la mercancía a la importación. 

Al arribo del buque con el contenedor,  se procederá a su descargado en la 

aduana del puerto de Manzanillo, Colima o Lázaro Cárdenas Michoacán para 

despachar el contenedor electrónicamente ante el sistema automatizado aduanero 

integral, cambio importante al proceso que se ejemplifica en la el capitulo dos y 

desarrollado a partir de la evidente inversión que están realizando en las aduanas 

de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Manzanillo Colima para combatir la falta de 

espacio para la recepción y tenencia de contenedores, y así poder ahorrar tiempo 

y dinero en la apertura y cierre del tránsito interno de mercancía, el cual ya no 

aplicaría en el nuevo proceso. En caso que el contenedor tenga reconocimiento 

aduanero se tomará en cuenta  el uso de rayos x y rayos gamma, posteriormente 

será transferido directamente a la góndola del ferrocarril, el cual ingresará el 

contenedor a la terminal ferroviaria de Pantaco, para su posterior programación 

con el transportista asignado por la naviera para ser entregado eficientemente en 

nuestro almacén.  

Se tiene planeado y contemplado que el proceso de despacho aduanero tenga 

una duración de entre siete a diez días naturales posterior a su arribo en puerto 
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nacional. Sin embargo, dependemos de que se publiquen las nuevas Reglas de 

Carácter General para que establezcamos el procedimiento final.   

o 
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Conclusiones. 

Como resultado del desarrollo de las relaciones comerciales entre México y Chile 

se ha llegado a profundizar en diversos acuerdos como “La Alianza para el Arco 

del Pacífico Latinoamericano” se celebró entre los presidentes de México, Chile, 

Colombia y Perú en 2011 para la conformación de un área de integración profunda 

en el marco Arco del Pacífico Latinoamericano, que comprende el libre ingreso de 

bienes, servicios, capitales y personas y da una proyección más competitiva hacia 

otros mercados, especialmente el de Asia-Pacífico.  

También se creó el Comité Bilateral de Hombres de Negocios el cual está 

integrado por la Sociedad Chilena de Fomento Fabril (SOFOFA) y el Consejo 

Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y el COMCE.  

México al igual que Chile, pertenecen al Foro del Arco Pacífico Latinoamericano 

que además está integrado por Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El objetivo del Arco Pacífico es 

impulsar la integración regional y buscar una mayor vinculación con Asia. México 

fue sede de la 5ª reunión ministerial en Puerto Vallarta a finales de noviembre de 

2009.  

Adicionalmente, con el ingreso formal de México a las negociaciones del Acuerdo 

de Asociación Transpacífica se verán potenciadas las relaciones comerciales y de 

inversión entre nuestro país y Chile, así como con los otros ocho países 

miembros.  

Los resultados de mi investigación para éste trabajo expresan, en suma, que en el 

primer capítulo establecimos los antecedentes del comercio entre México y Chile, 

así como el desarrollo de  Ducasse Industrial azteca a través de la historia del 

comercio exterior, tomando ventajas comerciales para el desarrollo y 

sustentabilidad de la empresa, al grado que se pudo expandir alrededor del mundo 

en los últimos 50 años. Con el apoyo de cada acuerdo y la entrada en vigor de los 
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tratados que se firman con el país de Chile, se facilita la expansión de la marca 

Ducasse en los 90’s. 

A quince años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio tengo una 

postura positiva en las relaciones bilaterales entre Chile y México ya que  poco 

más de 900 empresas y mil productos chilenos llegaron en el último año al 

mercado mexicano, beneficiándose del TLC firmado por ambos países, en julio de 

1999,  según un informe de la Dirección de Relaciones Económicas 

Internacionales, Direcon, entre 1999 y fines de 2013, el intercambio comercial 

entre ambos países creció a una tasa promedio anual de 9%, mientras que 

nuestras exportaciones lo hicieron a una tasa del 5% y las importaciones chilenas 

desde México, al 11% 53 . Según el informe y en relación al desempeño del 

Tratado, es posible determinar dos períodos relevantes. El primero, desde su 

entrada en vigencia, en 1999 hasta el año 2009, con un alto crecimiento tanto de 

las exportaciones como de las importaciones, además por un saldo positivo de la 

balanza comercial para Chile. En el segundo período, posterior al 2009 (post 

crisis), se produjo un cambio en el patrón exportador: las importaciones desde 

México se alzaron por sobre las exportaciones. En 2013 México fue el séptimo 

socio comercial de Chile, representando el 2,5% del total del comercio exterior de 

Chile, ubicándose detrás de China, Estados Unidos, Unión Europea, Mercosur, 

Japón y Corea del Sur. Adicionalmente, con una participación del 1,7%, México 

ocupó el año pasado el décimo segundo lugar como destino de las exportaciones 

chilenas. De acuerdo al documento54, México fue el sexto mercado de origen de 

las importaciones de Chile con el 3,2% del total en 2013, donde los bienes de 

consumo se alzaron como el principal componente del total de las compras, con 

una participación del 47%, equivalente a US$ 1.198 millones. 

La empresa compite en el sector de la creación y comercialización minorista y 

mayorista de herrajes y rieles para todo tipo de uso. Según Michael Porter, cinco 

                                                                 
53 www.direcon.gob.cl/2014/08/evaluacion-tlc-chile-mexico-a-15-anos-de-su-entrada-en-vigencia. Consultada en Noviembre 
de 2014 
54 ibíd. 
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fuerzas determinan conjuntamente la intensidad de la competencia y la 

rentabilidad que se puede esperar en un sector o mercado concreto, a 

continuación menciono la parte principal en la que se está enfocando la empresa 

sin descuidar la rivalidad competitiva y la amenaza de nuevas competencias, 

empresas desarrolladas en el mismo giro industrial para el desarrollo de 

soluciones en herrajes y rodamientos. 

La capacidad de negociación de los proveedores depende de las características 

del sector, tales como el número de proveedores, su importancia en la cadena de 

valor o su concentración. Basándonos en estos criterios, podemos decir que el 

poder de negociación de los proveedores en el manejo del acero es bajo. De 

hecho, la industria metalúrgica se caracteriza por proveedores que suelen estar 

vinculados a las decisiones de los compradores a través de las funciones de 

diseño y comercialización, ambas internalizadas en la organización de las grandes 

cadenas de distribución. En el caso de Ducasse Industrial Azteca, está integrado 

en gran parte de su proceso de producción que se realiza en las fábricas 

subcontratadas con base en los diseños previamente patentados por la compañía, 

lo que significa que los proveedores no tienen gran poder de negociación. 

En el aspecto de la amenaza de sustitución, el giro industrial en el que se 

desenvuelve la empresa, se trata de productos de sustitución más que de marcas 

de sustitución, ya que no estamos analizando una marca en particular, sino el 

surtido completo de un producto. Debido a sus características e innovación 

tecnológica, todos los productos están sujetos a la sustitución de otros. 

Las características principales de los productos con mayor grado de sustitución 

suelen ser: 

• productos con ciclos de vida cortos, 

• productos con una evolución hacia una mejora tecnológica, ya sea calidad y/o 

precio. 

• y productos con altos márgenes comerciales, según el sector de 

comercialización. 
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En la industria, estas tres características están a menudo presentes. De hecho, 

debido a la externalización de la producción en países low-cost, las marcas 

compiten cada vez más agresivamente en mejorar la calidad-precio de sus 

productos, ofreciendo a los compradores todo un abanico de posibilidades a la 

hora de comprar. Por otra parte, las marcas tienen por lo general productos con 

ciclos de vida muy cortos, siguiendo las tendencias que tienden a cambiar 

rápidamente. Finalmente, los márgenes comerciales de este sector pueden llegar 

a ser bastante altos, sobre todo cuando la marca es fuerte. Por lo tanto, podemos 

concluir que la amenaza de sustitución es relativamente alta y es un factor que no 

puede ser descuidado. 

En el segundo capítulo desarrollamos el proceso logístico de importación que tiene 

la empresa Ducasse Industrial Azteca, explicando cada momento de la operación, 

desde la colocación de la orden de compra, traslado de mercancía a nivel 

internacional y nacional, hasta el arribo de ésta en el almacén y que 

posteriormente, en las consideraciones finales, hago una propuesta hipotética 

para la implementación de un nuevo proceso de importación, basándome en las 

regulaciones actuales del comercio exterior y tomando en cuenta que éstas no se 

encuentran desarrolladas por completo para ejercer plenamente el nuevo proceso 

que menciono, hasta que las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior especifiquen los requisitos exactos, sin embargo ya se tienen 

consideradas las reformas a la Ley Aduanera para la aplicación del nuevo 

proceso.  

 Para el aspecto legal mexicano en materia de comercio exterior, revisado en el 

capitulo tres, es importante dejar en claro la competitividad de la empresa por 

desarrollar un esquema que permita la reducción de gastos generados por 

maniobras que se están considerando innecesarias en las aduanas mexicanas 

para la importación de mercancía, no solo de Chile, sino también de los 

proveedores asiáticos, cumpliendo todos los requisitos que las modificaciones a la 

ley aduanera establezcan para seguir siendo una empresa competitiva y de alta 

calidad, como lo hemos venido haciendo a través de los años. 
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Es así como cumplimos el objetivo de éste trabajo, partiendo de lo general, como 

son las relaciones México Chile a lo particular, una propuesta para mejor el 

proceso logístico de importación de la empresa Ducasse Industrial Azteca.  

 

  

o 
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