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Introducción. América 
Latina Como Potencial 
Mercado de las 
Exportaciones Mexicanas 

wNI til lie11es 1ad11s lu prq111ttu, 
11/ ) 'O te11go tOllos la resp11est11s" 

José Saramago. 

La economía internacional, y su rama, el comercio internacional siempre ha sido 

un tema apasionante para los estudiosos de la economla; diversas posiciones 

teóricas se han formulado con el objetivo de lograr explicar la lógica y 

consecuencias derivadas de ésta actividad. Siglos de estudio han generado 

posiciones teóricas que se complementan o se desmienten; no obstante una 

cosa es segura, el comercio internacional arroja resultados dependiendo del 

rubro y la productividad bajo la cual se realiza el intercambio mundial de bienes 

y/o servicios. 

Anteriormente se solla concebir en el plano internacional elementos tales como 

el intercambio de ·bienes y la existencia de fronteras entra las naciones; la 

expansión del capitalismo ha originado, en su afán de lograr mejores tasas de 

ganancias, el intercambio no solo de mercanclas, sino también de servicios y 

fuerza de trabajo entre las naciones. 

La globalización económica ha generado una reasignación de actividades a nivel 

internacional, cual si el mundo fuese una gran instalación fabril y los paises 

áreas explotadas en base a una loglstica que maximiza la tasa de ganancia y 

significa el desarrollo de diversos paises en detrimento de los demás. Lo anterior 

significa forzosamente la desaparición de barreras al libre cambio; tal 

desaparición de barreras significa, en un primer momento, tratados comerciales, 

para posteriormente seguir con uniones aduaneras y culminar con áreas 

comunes de integración 

México no queda al margen del, también llamado, proceso de mundialización y 

es a partir del último lustro de la década de los setentas dónde se comienzan a 



lntrodlicci6n 

generar las condiciones propicias para insertar a la nación mexicana al nuevo 

esquema internacional; la crisis de la deuda generada por las altas tasas de 

Interés y el excesivo endeudamiento vla empréstitos internacionales 

garantizados por la exportación petrolera llevaron a México a sumergirse en una 

profunda crisis que mermó la economia y orilló a tomar medidas drásticas de 

reconversión, con ia finalidad de resarcir los desajustes causados a la actividad 

económica nacional. Políticas de anclaje en precios y tipo de cambio 

acompañadas por una reordenación estructural base a politicas de 

desestatización, desregulación y desprotección marcaron el inicio de la nueva 

etapa jugada por la economia mexicana desde fines de los ochentas. 

Con las politicas de desestatización, desregulación y desprotección se pretendia 

eliminar activos estatales poco productivos a la vez que el erario público se 

allegaba recursos via venta de dichos activos; aunque la simple venta de activos 

no seria suficiente sin una politica de desregulación que generara mejores 

condiciones de acceso al capital extranjero con miras a elevar la productividad 

de las empresas. De este modo, con la inversión extranjera directa se esperaba 

la reestructuración de las antiguas empresas estatales y la creación de nuevas 

empresas que fuesen capaces de generar empleos y de exportar y fue 

precisamente esto lo que propició la tercera medida, la desprotección con la 

finalidad de permitir la exportación de productos y la importación de insumos que 

no eran producidos al interior del pais. 

Con la finalidad de competir con los baratos productos orientales, Estados 

Unidos lanzó una estrategia en la cual se contemplaba a México como su 

proveedor de fuerza de trabajo barata que asignarla a nuestro país como la 

planta maquiladora del vecino del norte. Bajo esta perspectiva se firmó el 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el año de 19go para entrar 

en vigor en 1 g94; con esto se estrecharon aún más las relaciones económicas 

México-Estados Unidos mediante la concentración del comercio internacional de 

nuestro pais con Estados Unidos y la predominancia de IED norteamericana en 

México. En la economia internacional México figura como pais maquilador de la 
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Introducción 

industria norteamericana, lo que reorienta las pautas del comercio al pasar este 

de una predominancia interindustrial hacia un comercio intraindustrial. 

La concentración que se ha agudizado con respecto a nuestras relaciones 

comerciales con Estados Unidos ha dejado al margen al resto del mundo; no 

obstante la firma de diversos tratados comerciales y acuerdos de 

complementación económica. Las exportaciones mexicanas hacia estados 

Unidos oscilan alrededor del 90%, permitiendo así, un bajo margen de 

exportaciones hacia otras regiones. Cabe destacar que la composición de las 

exportaciones mexicanas ha experimentado un cambio en el sentido de llegar a 

ser predominantemente industriales. 

Actualmente Latinoamérica se encuentra inmersa en un proceso de integración 

subregional que comprende desde simples acuerdos de complementación 

económica, hasta mercados comunes. Los procesos de integración al interior de 

América Latina se han visto interrumpidos por los diversos escenarios de crisis 

presentados en la región lo que deja al descubierto su fragilidad económica tanto 

por condiciones externas como internas de los países de éste subcontinente. En 

la década de los noventa se presentó un dinamismo comercial al interior de 

América Latina acompañado de una reestructuración de pollticas económicas 

como las experimentadas por México posteriormente a la crisis de la deuda de 

los ochenta. La concentración comercial no se ha hecho esperar en la región, 

gestándose principalmente alrededor de Brasil y Argentina; es decir, la región es 

liderada por el MERCOSUR. 

La relación de México con los demás paises latinoamericanos es raqultica y de 

esta forma no se logran explotar las ventajas que ofrece un mercado 

geográficamente cercano y cada vez más distante, exportadoramente hablando. 

La mayor productividad de México para con el promedio de los países 

latinoamericanos no se ha logrado concretizar mediante el aprovechamiento de 

los tratados comerciales que se poseen con diversos paises de la región. Así el 

presente trabajo presenta el escenario económico internacional de México, sus 

virtudes y defectos, su desarrollo y el vlslumbramiento de una opción para 

reducir la incidencia de subdesarrollo al interior de la nación mexicana. 

3 
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Se dice que los trabajos de investigación pueden cumplir con tres diferentes 

fines: 

=> Descripción. Que implica mostrar las pautas y características de un 

fenómeno, en este caso económico. 

=> Analftico. Indagar las causas que originan un suceso Mediante esta 

forma se logra más que dar soluciones, plantear preguntas para ser 

resueltas mediante el tercer fin, 

=> Prepositivo. Sin duda el paso más difícil, la creación: la solución de 

problemas y la propuesta de opciones, medidas, cambios y polfticas 

tendientes a lograr configurar un nuevo escenario. 

El presente documento surgió como un ambicioso programa que cumpliera con 

los tres fines antes señalados, la tarea no fue sencilla, y es importante notar que 

se generaron más preguntas que respuestas, lo que obliga y da pie a futuras 

indagaciones que permitan escudriñar de forma particular las dudas que el 

presente trabajo pueda generar. 

Si bien los tres puntos anteriormente mencionados corresponden a los fines 

generales de una investigación como ésta. los objetivos que particularmente 

esta investigación persigue el siguiente objetivo: 

Describir el comercio exterior de México en los años noventa, para identificar las 

bases que promueven el incremento de las exportaciones mexicanas en el 

potencial mercado de América Latina. 

Lo anterior nos lleva a formular la siguiente hipótesis: América Latina representa 

un Importante mercado potencial para las exportaciones mexicanas debido, 

principalmente, a la mayor competitividad de México respecto a la media 
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latinoamericana, la existencia de tratados comerciales con esta región, y la 

estabilidad económica presentada por México en el último lustro. 

Con la finalidad de lograr lo anterior, el trabajo se realizó de la siguiente forma: 

Capítulo l. Dar una visión teórica del comercio Internacional con la finalidad de 

resaltar el papel de la competitividad como determinante de los saldos 

económicos-sociales del comercio internacional. 

Capítulo 11. Revisión de la economia mexicana actual, mostrando sus 

principales características estructurales, sobre todo en el plano del comercio 

Internacional ; sus acuerdos comerciales, su estructura comercial y productiva. 

Capitulo 111 . América Latina hoy, su proceso de integración, sus principales 

caracterlsticas como mercado importador, sesgo y estructura comercial. 

Capitulo IV. En base a los tres capitulas previos, y como consecuencia lógica 

de los mismos, se analizan las variables económicas y comerciales de América 

latina, incluido México para así identificar las bases de la potencialidad 

exportadora de México hacia América Latina. 

s 
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desarrollo 

l. Modelo 
orientado a 

exportaciones 

de 
las 

La economla del ddanollo u un lnria de ena~ 
lmpor1anda f. - ) SI hay alguna rama de la t«>rla 
ttondMIC'a que es e.speclalrnente "ln'Onle (a lo 
CJUJ/ puetk rrcurrir), e.stá u la teorla dd comrrdo 
lntemaclonal. 
Sir John l licks 

La teorla del comercio internacional es basta, extensa y añeja. La teoria de la ventaja 

absoluta, la teorla de la ventaja comparativa, de dotación de los factores, la teorla del 

intercambio desigual, la teoria de las ventajas competitivas. En el presente capitulo se 

presentan las anteriores posiciones teóricas; es importante destacar que algunas de 

ellas son complementarias, mientras otras parecen ser antagónicas. No es objetivo del 

presente trabajo el análisls de las anteriores teorías, sino. solamente, tener un marco 

de referencia sobre el cuál establecer la estructura analitica de la tesis. Se inicia el 

capitulo con la teorla del intercambio desigual, para exponer, posteriormente la teorla 

de las ventajas comparativas, de la dotación de los factores; y por último, plasmar las 

ideas básicas de la moderna teorla de las ventajas competitivas de las naciones. 

Pudiese parecer un error metodológico el hecho de enunciar teorias del comercio 

internacional que poseen perspectivas distintas sobre el motivo y los resultados del 

comercio internacional. Sin embargo, considero que es importante conocer las 

distintas perspectivas del comercio internacional bajo el entendido de la verdad no 

absoluta en las ciencias sociales; por lo anterior, pretendo destacar lo que considere 

mejor de ellas a fin de cumplir con los objetivos de este trabajo: mostrar que el 

comercio México - Latinoamérica no ha sido completamente aprovechado y que existe 

la posibilidad real de hacerlo. 

Es común el encontrar investigaciones relativas a las bondades o perjuicios del 

libre comercio, las posiciones teóricas utilizadas en este capltulo son la base sobre las 

cuales son cimentadas las diversas investigaciones del comercio internacional; debido 

a que los trabajos sobre los resultados del libre comercio son vastos, el presente texto 

tiene la finalidad de describir el comercio de México y mostrar algunas deficiencias en 

6' 



Capitulo J. Modelo de dcsam>llo orientado a las cxponacfoncs 

1.1 La teorla del intercambio desigual como justificante del crecimiento y 

desarrollo económico de las naciones. 

La teoría de la dependencia es una de las principales ideas teóricas del pensamiento 

económico latinoamericano, dicha teoría se basa en argumentos de corte marxistas y 

uno de sus principales postulados es el subdesarrollo a causa del llamado 

"'intercambio desigual". 

La teoría del intercambio desigual denuncia, lo que desde la perspectiva marxista del 

análisis económico, significa el .comercio internacional entre naciones con tasas de 

plusvalor institucionalmente distintas. Obviamente la tasa de plusvalor viene 

determinada en gran medida por la remuneración de la fuerza de trabajo: desde la 

teoría del valor dicha remuneración estará en correspondencia directa con la cantidad 

de trabajo socialmente necesario incorporado en una mercancla, asl pues el plusvalor 

vendrá determinado por la diferencia entre la cuantía de valor y la remuneración de la 

fuerza de trabajo. Las dos variables anteriormente mencionadas dependen, en gran 

medida de la composición orgánica de capital que puede estar representada por 

inversión en activos fijos y del cual depende la productividad, así podemos diferenciar 

los tipos de productos según el grado de inversión necesaria requerida para 

producirlos y de esta forma comenzar a ubicar tasas de plusvalor institucionalmente 

distintas según tipo de productos y de naciones. 

Desde el enfoque de la teorla del intercambio desigual, México. por su carácter de 

país subdesarrollado se encontrará en condiciones de desventajas con sus socios 

comerciales siempre y cuando estos posean un mayor grado de desarrollo. Desde 

esta perspectiva el TLCAN parece un error de polltica económica de nuestro país al 

estrechar, aún más, los lazos comerciales con Canadá y los Estados Unidos 1 de 

Norteamérica; no obstante, es necesario recordar que nuestro país se encuentra 

Inmerso en el proceso globalizador, en el cuál las barreras comerciales parecieran 

"desaparecer" y por ello la integración económica de los paises se gesta como un 

1 No obstante autores como Rugran, Aran. Et al. , argumentan que hoy dta las naciones deben integrarse a algunos 
de los paises de la triada (Japón, estados Unidos, o UE) si quiere obtener Jos benef1elos del comercio intemacional 
contemporáneo. 
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fenómeno propio de la globalización económica; más aún, la relación comercial 

existente entre México y los Estados Unidos de América no se inicia a partir de la firma 

del TLCAN, sino desde mucho tiempo atrás; condiciones propias como la vecindad 

territorial tienden a generar sesgos comerciales entre los países con finalidades que 

más adelante serán explicadas. 

Con respecto a las relaciones comerciales de México, como nación integrante del 

TLCAN, puedo mencionar que la distinción comercial se ha visto reducida como 

consecuencia del comercio intraindustrial2 ; por lo anterior, el postulado de la 

diferenciación de productos exportados que enuncia la teoría del intercambio desigual 

pierde importancia y con él, esta leerla en particular, para el caso que nos ocupa; no 

obstante lo anterior, seguiré enunciando esta teorla por un punto en particular, la 

importancia que posee la productividad en los saldos sociales del comercio 

internacional. 

Las relaciones comerciales internacionales han surgido como un medio para 

satisfacer las necesidades sociales más elementales tales como casa, vestido, 

alimento, etc.; asl como, para realizar la mercancla con el fin único de fomentar el 

capitalismo mediante el intercambio internacional. Bajo la perspectiva de Emmanuel, la 

estructura funcional del capitalismo significa "( ... )el desarrollo de unos está en función 

del subdesarrollo de otros, algo asl como un lazo de causa a efecto entre el nivel de 

los paises avanzados y el bajo nivel de los paises atrasados"3
. 

La teorla del intercambio desigual se enfrenta al dilema de definir el término 

desigual excluyendo el carácter subjetivo de la definición. En realidad no existe un 

consenso acerca de qué sea el intercambio desigual; existen diversos enfoques 

acerca de este tema; no obstante, la definición de Emmanuel es: "se llama 

"intercambio desigual" a la relación de precios que se establecen en virtud de la ley de 

la nivelación de la tasa de ganancia entre regiones de tasas de plusvalor 

institucionalmente diferentes, significando el término "institucionalmente" que esas 

tasas de plusvalor son, por alguna razón, sustraldas a la igualación competitiva"'. 

2 El comercio lntraindustrial de ALADI en 1998 representó el 25.8% en 1998 según datos presentados en el 
comercio lntralndustrial en el Intercambio regional, ALADI, estudio 130. 
3 Emmanuel, Arghlrl. El Intercambio desigual. En Imperialismo y comercio Internacional. Pag 29. 
4 Emmanuel, Arghlrt . Op cit., Página 50. 
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Capitulo J. Modelo de desarrollo orimiado a las c:ii:portacioncs 

Obviamente la anterior definición encuentra su origen en el marco teórico de la teorla 

marxista y la ley del valor, y de la forma en que este último se disemina en la sociedad. 

El punto de vista de Emmanuel enuncia que el intercambio desigual se origina por 

las diferencias en las tasas de explotación existentes entre paises y la existencia de 

una tasa de ganancia igual; el intercambio desigual nace, solamente, de las 

caracteristicas existentes en la explotación de la fuerza de trabajo, y los diferenciales 

en la composición orgánica del capital sólo logran agravar el intercambio; dicha teoria 

enuncia que en el comercio internacional las naciones más desarrolladas serán 

quienes se favorecerán de los saldos comerciales, la anterior aseveración se basa en 

que se produce el intercambio desigual al coexistir tasas de explotación diferentes con 

iguales tasas de ganancia sin reconocer el papel que juega el precio internacional de 

los productos y la productividad de las empresas. 

Las implicaciones que posee el argumento de Emmanuel al enunciar tasas de 

ganancias iguales y por ende libre movilidad de capital ; es importante notar que al 

hablar de nivelación de tasas de ganancia no signitica tasas cuantitativamente 

equivalentes entre países, ya que un país subdesarrollado suele ofrecer mayor riesgo 

económico y social que su contraparte desarrollada, por ello es de esperarse una tasa 

de ganancia cuantitativamente más alta que en un país desarrollado, lo que repercute 

aún más en el nivel de vida de la fuerza de trabajo del pals en vlas de desarrollo. 

La teoria del intercambio desigual pose varios exponentes, y uno de ellos, Charles 

Bettelheim, posee una perspectiva que va más allá de la de Emmanuel, esta es la de 

reconocer dos tipos de intercambio desiguales a saber: 

o La ya establecida por Arghiri y que la podemos enunciar asl: la existencia de 

tasas de explotación y por lo tanto tasas de plusvalor diferentes con una tasa de 

ganancia idéntica . 

o El intercambio de cantidades desiguales de trabajo socialmente necesario. Es la 

parte que, a mi parecer, le falta enfatizar a Emmanuel en el sentido de que, 

desde la perspectiva de la ley del valor, es el trabajo directo e indirecto invertido 

en una mercancía lo que le da el valor a las mercancías y este último, junto a 

las condiciones de mercado lo que asigna el precio de los bienes 
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La segunda idea de Bettelheim está relacionada directamente con la productividad 

de los entes económicos, con lo cuál se muestra que entre mayor sea la productividad, 

para un valor dado, menores serán los costos y por ende mayores las ganancias, en 

este punto se observa una correspondencia teórica directa entre productividad y nivel 

de inversión; debido a que la inversión destinada a investigación y desarrollo se tiende 

a transformar en tecnología que suele aumentar la productividad, por ello se puede 

asegurar que a mayor inversión mayor productividad. Esta perspectiva reconoce que 

fa nación con una mayor productividad y menores costos de producción se verá 

beneficiada por el precio internacional de las mercancías, y si bien existe intercambio 

desigual, es .la apropiación de beneficios lo que importa al objetivo del presente 

documento. De lo anterior podemos concluir que uno de los factores que determinan el 

crecimiento y desarrollo económico de un pals, es su productividad la cuál está ligada 

directamente a la competitividad; entre mayor sea la productividad se espera una 

mayor competitividad. 

Los factores enunciados como µolenciali¿adures de la acumulación de capital, y 

con ello de la mayor composición orgánica, y de ella la mayor productividad, son las 

condiciones geográficas, la cercanla a los mercados, la calidad de la fuerza de trabajo 

(entiéndase por calidad de fuerza de trabajo a su nivel de escolaridad, alimenticio y de 

salud), las condiciones favorecientes a las economías de escala. Más allá de la 

existencia del intercambio desigual, lo que me interesa es demostrar que si se 

comercia en sectores donde los competidores posean una menor competitividad los 

beneficios comerciales serán para el pals con mayor productividad y por ende 

competitividad más elevada; de hecho autores como Enrique Dussel, al analizar la 

dependencia económica de las naciones, otorga mayor importancia al papel de la 

dependencia tecnológica, dejando en segundo plano a las condiciones existentes en el 

comercio intemacional5 • La concepción de Dussel parece totalmente razonable debido 

a que en base al nivel de tecnologla (término, estrechamente relacionado con la 

composición orgánica del capital) se determina la productividad y en gran medida la 

competitividad. 

5 Cfr. Corona Trevl~o. Leonel. Teorlas económicas de la tecnologla. Ptlglna 195. 
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Hasta el momento he mencionado a la competitividad sin definirla formalmente, asi 

es necesario mencionar una definición hecha por uno de los economistas más 

prestigiados del pensamiento latinoamericano "desde una perspectiva de mediano y 

largo plazo Fajnzylber señala que la competitividad consiste en la capacidad de un 

pafs para sostener y expandir su participación en los mercados intemacionales, y 

elevar simultáneamente el nivel de vida de su población. Esto exige el incremento de 

la productividad y, por ende, la incorporación del progreso técnico( ... ) las diferencias 

en la inserción internacional obedecen en medida importante a factores de carácter 

estructural que afectan, incluso, las modalidades y los resultados de las estrategias 

nacionales, y al uso que cada pals hace de los instrumentos especificas de polltica 

económica e industrial''6 

El presente trabajo no pretende agotar todos los mecanismos o politicas 

necesarias para lograr el desarrollo económico del pais sino más bien apoyar dicho 

desarrollo mediante uno de varios instrumentos, en este caso el comercio 

lnternaciom11. La teoria del intercambio desigual es mencionada en el presente trabajo 

con el fin de poseer más elementos de análisis .de los beneficios de comercializar con 

naciones menos desarrolladas que la nuestra. 

La mayor composición orgánica de capital favorece la productividad del trabajo. Es 

precisamente la productividad de los factores de la producción la que determina el salir 

favorecido o no por el intercambio desigual, de hecho este es un tema que se 

abordará más adelante, pero se puede anticipar el hecho de que los efectos negativos 

suelen dañar sobre todo a los trabajadores poco calificados de cada pals7
• La 

productividad puede ser asociada a elementos tales como el nivel de capacitación de 

los empleados, el nivel de inversión, el nivel de vida; alimentación, salud, esperanza 

de vida, etc. 

Para el fin que el presente documento me significa, la teoria del intercambio 

desigual solo es útil por el hecho de mencionar que las naciones que poseen una 

mayor composición orgánica y por ende mayor productividad que sus contrapartes, 

serán los beneficiarios del comercio internacional siempre y cuando el precio 

internacional sea superior a su precio interno. En realidad es poco importante, para 

•Corona Trevlno, Leonel. Teorfas económicas de la tecnolog la. Op cit., Página 184. 
1 Cfr. Thea Lee. Comercio y desigualdad. En estándares laborales después del TLCAN. 
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este escrito, el hecho de que exista o no intercambio desigual (el cual por si solo 

representa un término muy ambiguo), lo realmente importante es destacar que en la 

competencia Internacional, el precio de las mercanclas se establece en base a 

principios de oferta y demanda, y los beneficios comerciales devienen, pues, de las 

condiciones de productividad y competitividad de las naciones, la cual se determina 

por factores de corte estructural. 

Actualmente México, como se verá posteriormente, posee tratados comerciales 

con varios paises latinoamericanos; aunque el comercio no es relativamente 

significativo. Los diferenciales de competitividad, desde la perspectiva del 

aprovechamiento de los saldos del intercambio desigual, pueden beneficiar a México 

se este se comienza a posicionar en sectores de comercio internacional creciente. La 

importancia de introducir la teoria del intercamqio desigual es precisamente establecer 

que en el comercio internacional existen ganadores y perdedores según su nivel de 

productividad y sus competidores. 

1.2 El comercio lnternaclonal bajo las concepciones clásicas y neoclásicas. 

La teorla clásica del comercio internacional se gesta a partir de las ideas de Adam 

Smith, quién creó la teoria de la "ventaja absoluta", la cual enuncia que un pals 

exportará el producto en el cuál sea el productor con menores costos, es decir con 

mayor productividad. Solamente el productor más competitivo será capaz de exportar 

el producto en cuestión. 

La teorla de Smith se sustenta como el soporte teórico de Ricardo. En la literatura 

económica del comercio internacional es cuestionado el hecho de que algunos paises 

no posean ventajas absolutas; ese es un supuesto muy radical que obligarla a no 

poder exportar absolutamente nada, a lo . que Krugmman contestarla "las empresas 

quiebran, los paises no· los paises siempre tienen algo que vender; este tema se 

tratará al final del apartado. 

Corresponde a David Ricardo el perfeccionamiento de esta teorla mediante su 

conocida teorla de la ventaja comparativa, en la cuál enuncia que un pals tenderá a 

exportar el producto en el que sea más productivo, es decir, puede ser el productor 

más competitivo, en costes, a nivel mundial en varios productos. De esa manera éste 
12 
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pals exportará el producto en el que es más competitivo a nivel interno, esto con el fin 

de polencializar sus habilidades. 

La finalidad del comercio internacional es explotar la habilidad convertida en 

productividad de los factores de la producción y asl determinar el rol internacional de 

los diversos paises; asl el modelo de Ricardo se basa en el comercio internacional 

como resultado de los diferenciales de productividad. 

El modelo de Ricardo se sustenta en una serie de supuestos los cuales son los 

siguientes8
: 

o Existen solo dos paises y dos productos. 

o Se cumple la teorla del valor trabajo, es decir, el precio de una mercancía viene 

determinado por el número de horas de trabajo que lleve incorporadas; además, 

el trabajo (único factor productivo en este modelo) se supone completamente 

móvil en el irterior de un pals pero inmóvil entre paises. 

o Costes unitarios constantes 

o No existen costes de transporte ni ningún tipo de trabas al intercambio 

internacional de mercancías 

Existe el famoso ejemplo de Ricardo sobre la producción de vino y pai'io por parte 

de dos paises, estos son Inglaterra y Portugal. 

X y 
Vino Pai\o 

10 20 
35 30 

Los números es la cantidad de trabajo socialmente, expresado en horas, necesario 

para producir el bien indicado en el pals correspondiente. 

e Bajo. Osear. Teorlas del comercio lntemaclonal. Página 15. 
Es Importante menck>nar que la aportación de los neociáslcos a la teoría de Ricardo se basa en el Intentar acercar 
el modelo a la realidad mediante la eliminación de supuestos simplificadores tales como que solo existen dos 
pafses y dos mercancía. Así mismo se consideran los costos de transporte y aranceles; Ingresos por turismos y 
otras actividades que no implican exportación de mercancías, el efecto del dinero en el comercio intemacJonal. y Ja 
eliminación del supuesto de un solo factor mediante la Inclusión de los costos de oportunidad y la Introducción de 
los costos variables. 
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En este ejemplo, Portugal es más productivo en Jos dos bienes existentes, así éste 

producirá solamente vino, debido a que este país es más productivo en la creación de 

vino en relación a la producción de paño. Para Ja producción de una unidad de vino se 

requiere Ja mitad de factor productivo, el cual en este caso es el trabajo. Por ello 

Portugal producirá vino; mientras Inglaterra se especializará en Ja producción de paño. 

El país A, producirá el producto X siempre y cuando los costes de producción de X 

(Px) sea menor en relación a Jos costes de Y (Py). Entonces el país A producirá X y B 

exportará Y siempre que: 

Donde: 

P •• es el costo de producir una unidad del bien x en el país A 

P., es ei costo de producir una unidad del bien y en el país A 

Po. es el costo de producir una unidad del bien x en el país B 

P.., es el costo de producir una unidad del bien y en el pals B 

En el caso de muchos bienes se producirá en nuestro país el bien 1 siempre y cuando 
WaL1<W•a•u 

Donde: 
W: Salario 
ac: Requerimiento de trabajo por unidad producida 

Si suponemos 100 horas disponibles de trabajo por pals, las curvas de posibilidades 

de producción serian las ilustradas en la gráfica 1.1. 

Pailo 

100120 

100/JO 

·100/35 

Gráfica 1.1 

100/10 
Vino 

Portugal ' 
. 100/10=10 
100/20 = 5 

. 1n111aterni · ~----· 
100/30 = 3.33 
100/35 = 2.857 

TESIS CON 
FALLA DE OfUGEN 
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En condiciones de autarqula se podrlan consumir como máximo 10 y 3.33 

unidades de valor en Portugal e Inglaterra, respectivamente, sin embargo se 

consumirla un sólo tipo de bien; si se desea consumir más de un solo tipo de bien en 

condiciones· de autarqula, se lograrla solamente en detrimento de las unidades de 

valor consumidas. De esa manera el comercio internacional permitiría consumir con 

las 200 horas de trabajo una cantidad de valor equivalente a 13.33 a la vez que se 

podrá consumir ambos tipos de bienes. Lo anterior se logra solo a través de la 

especialización que se supone resultaria del comercio internacional y la eficiente 

asignación de habilidades. 

Una de las limitantes de la teoria de Ricardo se encuentra en el hecho de que esta 

no contempla claramente la relación de intercambio, él tan solo menciona que los 

precios de las mercancías serán los precios que imperaban en autarquia. Fueron 

John Stuart Mili. en primer lugar, y Alfred Marshall, posteriormente, quienes refinaron 

la relación de intercambio comercial del modelo rlcardiano enunciando que los precios 

se determinarlan por la demanda reclproca, la cuál no es olrél cosél sino la oferta y la 

demanda de los productos comerciales como determinantes del precio de equilibrio. 

La aportación más importante de la teorla de la ventaja comparativa es el postulado de 

que un pals exportará el producto en el que este sea más competitivo en relación al 

resto de su producción interna; lo anterior significa que un pais siempre tenderá a 

exportar, porque el comercio internacional no se basa en la ventaja absoluta 

solamente, sino que se debe cumplir la condición de la ventaja comparativa, lo que 

indica que aún los palses de ventajas o desventajas absolutas más extremas 

poseerán diferencias de productividad al interior de su economla. Nuevamente es el 

nivel de productividad el que determina las condiciones de comercio internacional. 

El modelo utilizado por Ricardo no es suficiente para explicar la estructura del 

comercio internacional, los paises no poseen una autonomía real sobre lo que desean 

producir, la inversión extranjera directa es quien determina los productos y los destinos 

a exportar, los productos a exportar son determinados en gran medida, no solamente 

por la productividad interna relativa, sino la ventaja relativa internacional; concretando 

el caso mexicano, las exportaciones maquiladoras del pals no son debidas a estimulos 

internos, sino a los intereses norteamericanos de competir con bajos salarios contra 

los productos orientales los cuales poseen alta tecnologla y bajos precios. 
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Ante la incógnita mencionada al Inicio de este apartado, en el sentido de lo que 

pasa cuando un pals no posee ventajas absolutas, los defensores del libre mercado 

argumentan que todo pais podrá exportar no importando que no posean ninguna 

ventaja absoluta, basta con poseer ventajas relativas para inclinarse hacia ese sector 

exportador. Si Portugal produjese el paño y el vino, Inglaterra los comprarla a cambio 

de oro, lo que elevarla los precios en Portugal y los reducirla en Inglaterra por el efecto 

que la masa monetaria tiene sobre los precios; al aumentar el precio del paño 

portugués y disminuir el inglés, se llegarla a un punto en el que Inglaterra terminarla 

exportando paño y Portugal solamente vino. 

La teoria de corte marxista enuncia que no se gestaría el mencionado efecto 

monetario, que el Ingreso de dinero generaría una baja en el interés que estimularla la 

producción en Portugal y la mermarla, aún más, en Inglaterra, teniendo como 

consecuencia la disminución de la producción en Inglaterra 

Al existir una mayor tasa de interés en Inglaterra se generaría un ingreso de capital 

oseoso de Portugal hacia el primer pals con miras a la obl12:nción de ganancia; ese 

capital se puede utilizar como medio de financiamiento de las importaciones lo que 

haria perdurar ese ciclo vicioso; es lo que actualmente puede ser entendido a través 

del llamado "Crecimiento con restricción de Balanza de Pagos". 

Obviamente, para pagar sus deudas, los paises se ven en la necesidad de abaratar su 

mano de obra con la finalidad de tener algo en que ser competitivo y es básicamente 

eso lo que sucede con los paises sin ventajas absolutas, algunos paises obtienen sus 

ingresos vla exportación de productos primarios, como el petróleo venezolano, el 

turismo, actividades ilicitas, exportación de "braceros", etc. 

En el sencillo modelo Ricardiano no existen perdedores como resultado del 

comercio internacional ya que la especialización garantiza 1) mayor producción global, 

y 2) desplazamiento de los factores de la producción hacia los sectores de mayor 

productividad interna. Este es otro punto critico de la teorla de David Ricardo, ya que 

es dificil creer que en el comercio exterior no existen ganadores y perdedores, pero la 

primera teoria revisada nació precisamente a ralz de los diferenciales de desarrollo 

experimentado entre los paises; además, desde la perspectiva simplista de la teoria de 

Ricardo no podria ser explicado el nerviosismo que la noticia sobre el ingreso de China 
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a la OMC generó en la economfa mexicana con la cual posee similitudes en productos 

comercializados. 

Reformulación neoclásica 

La refonnulación neoclésica nos plantea la idea de que el comercio internacional 

aumenta el bienestar social de un pafs, al tender este a especializarse en la 

producción de un determinado bien. Es necesario considerar y destacar que no existe 

especialización completa , como en el modelo de ventajas comparativas, debido a que 

existen costes de oportunidad crecientes generados por rendimientos marginales 

decrecientes en la producción. 

La teoria de la ventaja comparativa en su versión neoclésica es representada por la 

gréfica 1.2 en la cuél se expresa la esencia del pensamiento neoclásico en cuanto a la 

teorfa de la ventaja comparativa. Se producen dos bienes, X e Y. La curva de 

posibilidades de producción es cóncava al origen debido a que existen rendimientos 

marginales decrecientes; los puntos Ymax y X max significan especialización en la 

producción de estos dos bienes. En condiciones de autarqula, el pafs producirla en el 

punto P1, donde alcanzarla una curva de isoutilidad igual a 12; en condiciones de 

comercio internacional, el pafs, con una razón de intercambio dada (R-R), produciré en 

el punto P2, con el cuél lograrán una curva de isoutilidad més alta, 11 . En este caso el 

pafs importará H-C2 de bienes Y al tiempo que exporta H-P2 bienes X . 

Gráfica 1.2 

V 

• 

Figura 1.1 . Tomado de Bajo Osear, Op cll 

• 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

• 
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La relación de intercambio está dada, y se genera a través de la oferta y 

demanda del producto. El precio es fijado por la oferta y demanda del producto, y por 

ello el país que tenga los menores costos será quién se puede esperar se beneficie 

más con el comercio debido a que sus bajos costos le ofrecen mayor margen de 

ganancia. El hecho de que existan rendimientos marginales decrecientes implica la 

condición de más de un factor de la producción; esto va más allá, ya que así no se 

genera especialización y de esta forma podemos afirmar que "el comercio beneficia al 

factor que es especifico para el sector exportador de cada país, pero perjudica al 

factor especifico de los sectores competidores con la importación con ambiguos 

efectos sobre el factor móvil"9
• Lo anterior refuerza el hecho de que el comercio 

internacional no es una relación ganadores - ganadores, no son sinergias, es 

competencia y en la competencia existen ganadores y perdedores. 

Hasta el momento las teorías plasmadas en el presente texto destacan 

primordialmente el papel de la productividad. En cuanto a la reformulación clásica, 

Bajo expresa "{ ... ) Concluimos, µor lanlo, :;.;1iala11Jo 4ut> Ja t>vic.Jt>m;ia emµirica 

disponible demuestra la existencia de una relación positiva y significativa entre 

exportación y productividad, tal y como predice la teorJa de la ventaja comparativa"1º. 

El comercio internacional en un marco de competencia perfecta: 

El modelo Heckscher-Ohlin. Dotación de los factores 

El modelo de la teoría de las ventajas comparativas no menciona el origen de dicha 

ventaja, es decir, parte del supuesto de que este diferencial existe sin estudiar su 

origen. Si bien Ja teoría de la ventaja comparativa es un buen inicio para comenzar a 

comprender el comercio internacional, es importante destacar que su falta de 

profundidad y su carácter de teoría introductoria se materializa en su falta de análisis 

de los determinantes de la ventaja. Ante la necesidad de explicar el origen de los 

diferenciales tecnológicos que explicasen las ventajas comparativas de las naciones, 

se creó el modelo Heckscher-Ohlin; la ventaja comparativa se basa en diferenciales en 

11 Krugman. Paul R. y Obstfeld, Maurice. Economía Internacional, teoría y poUtica. Página 64. 
Al referirme al factor móvil, hablo de un factor que se utilice en la producción tanto de bienes exportables como 
Importables. 
'ºBajo, Osear. Op cit. Página 27. 
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las funciones de producción, mientras Heckscher-Ohlin se finca en la igualdad de 

funciones de producción y las diferentes dotaciones de los factores de productivo, asl 

la diferencia es cuantitativa y no cualitativa, esta diferencia impacta en el costo del 

factor de la producción, las ventajas comparativas no dicen de dónde vienen los 

diferenciales competitivos, Heckscher-Ohlin si. 

Los supuestos del modelo Heckscher-Ohlin son los siguientes11
: 

o Existen dos paises (A y 8), dos bienes (X e Y) y dos factores productivos, K y 

L, que representan el capital y el trabajo, respectivamente. 

o Los bienes son perfectamente móviles entre los paises, pues no existen ni 

costes de transporte ni otros impedimentos al comercio; a su vez, los factores 

productivos se mueven sin costes entre ambas industrias dentro de cada pals, 

pero son completamente inmóviles entre los paises. 

o Las funciones de producción son las mismas para cada bien en ambos paises, 

y se caractel'izan µar presentar rendimientos constantes a escala y productos 

marginales decrecientes para ambos factores; la tecnología es conocida 

plenamente y se incorpora instantáneamente y sin costes a los procesos 

productivos. 

o Los factores productivos (cuya oferta está dada, y son de idéntica calidad en 

ambos países) se utilizan con diferentes intensidades en la producción de cada 

bien; las intensidades factoriales no son reversibles; es decir, son las mismas 

para cada bien cualquiera que sea el precio de los factores. 

o Competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores productivos, 

que vacian completamente a los precios de equilibrio. 

o En el lado de la demanda, las preferencias de los agentes se suponlan 

idénticas y homotéticas, lo que quiere decir que, dados unos mismos precios 

de los bienes, en ambos paises, se consumirán los dos bienes en las mismas 

proporciones independientemente del nivel de renta. 

La lógica del modelo Heckscher-Ohlin es que un pals exportará el producto que 

utilice de forma más intensiva su factor productivo abundante (se espera que la 

11 Ba)o, Osear. Op cit. Página 32. 
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abundancia se refleje en menores costos por uso del factor), e importará el producto 

que utilice su factor escaso. El modelo Heckscher-Ohlin basa su análisis en la ventaja 

comparativa y la competencia peñecta; la productividad marginal del factor móvil 

implica la no especialización debido al aumento en los costos de oportunidad en la 

utilización del factor móvil para la producción de distintos bienes. En condiciones de 

autarqufa la producción interna en los paises no obedece a la dotación de los factores 

y por ende a la ventaja comparativa, sino que obedece a los gustos y preferencias de 

los consumidores nacionales. La apertura de los mercados permite a las naciones 

maximizar su producción mediante la plena utilización de los factores de la producción. 

Ante la apertura comercial, el nivel de producción se determinará por la razón de 

intercambio de bienes, la cual es resultado de la interacción de la oferta y la demanda; 

la conclusión del modelo Heckscher-Ohlin es que la apertura comercial generará 

beneficio social a través de la mayor producción global; y por tanto, el mayor consumo 

internacional. 

Se puede entender como la evolución de la teorías de la ventaja::> comparativas las 

distintas fases desde las ventajas absolutas hasta Heckscher-Ohlin, pasando por la 

reformulación neoclásica. 

Lo que denomino evolución de la teoría de las ventajas comparativas posee la 

limitante de que su análisis es estático; es decir, aún en el caso en que se reconocen 

el origen de los diferenciales de competitividad este se realiza en base a la cantidad de 

factores y no a la calidad de este. Lo anterior podrla explicar la llamada competitividad 

espuria la cual se basa en el costo de los factores el cual resulta de la cantidad de 

estos. 

Como párrafos atrás mencioné, la teoría de las ventajas comparativas (aún la que 

he llamado como su evolución) no explica el rol de la economla mexicana en el 

comercio internacional debido a la rigidez de los supuestos, el intercambio 

internacional de productos y servicios contemporáneos ya no puede ser explicado 

solamente por condiciones internas de las naciones, las relaciones actuales crean y 

modifican las relaciones futuras. 

Desde mi punto de vista, el modelo de las ventajas comparativas es estático y solo 

sirve para estudiar el comercio en un momento especifico de tiempo, es importante 
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tener en cuenta que la importancia de los factores puede cambiar debido a cambios 

tecnológicos y a otras causas que se observarán en el siguiente apartado. 

Para el caso de México, la teoría evolucionada de las ventajas comparativas podría 

enunciar que nuestro comercio está bien, que México explota intensivamente su factor 

abundante que es la mano de obra barata; sin embargo, el crecimiento económico no 

tendría sentido ya que de esa forma serla el hombre quien sirve al dinero y no 

viceversa como supongo debe ser. El continuar bajo esta visión económica del 

comercio solo conllevarla al agravamiento de la situación de vida en México. 

Si al lector le pareciera que el comercio en base a las ventajas comparativas no es 

del todo convincente, esto se debe a que las explicaciones basadas en la ventaja 

comparativa hasta ahora presentadas poseen como marco la competencia perfecta; 

en la cual cada participante posee una limitada e insignificante participación en el 

mercado, lo que hace a los competidores como precio aceptantes y sin mucha 

influencia sobre el nivel de producción . 

Es muy importante notar que no lo<las las industrias son iguales, y no en todas 

ellas se presentan rendimientos constantes; lo anterior es de suma importancia ya que 

si los rendimientos constantes no son la característica general de todas las industrias 

entonces existe la posibilidad de que la economla opere en base a rendimientos a 

escala lo que, obviamente amplia las explicaciones sobre la forma del comercio 

internacional. 

Una vez que aumenta la eficiencia, y cuando los costos unitarios dependen del 

tamaño general de una industria, se dice que se presenta una "economla de escala 

externa"; cuando el costo unitario depende del tamaño de una empresa individual 

entonces se habla de "economla de escala internas". 

Las economlas de escala internas usualmente conducen a estructuras 

monopólicas u oligopólicas del comercio internacional, lo que obviamente queda fuera 

del contexto de competencia perfecta, ya que las empresas poseen influencia directa 

en el mercado. Las estructuras monopólicas u oligopólicas usualmente llevan a las 

economlas nacionales a no especializarse, ya que de ahl emana el comercio 

intraindustrial. 
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. Existen dos tipos de comercio, el comercio intraindustrial e interindustrial. 

• Comercio interindustrial. Generado en base a rendimientos no crecientes (a 

escala), este comercio se basa en la ventaja comparativa. 

Comercio intraindustrial. Basado en rendimientos crecientes y competencia 

monopollstica, este tipo de comercio no tiende hacia la especialización, y 

queda fuera de los parámetros de la competencia perfecta. 

Como conclusión preeliminar puedo mencionar que la teoría de las ventajas 

comparativas posee muchos defectos para utilizarla como referencia primaria a la 

explicación y entendimiento del comercio internacional; además de una raquítica base 

sobre la cual se sustente la visión a futuro de un comercio internacional sano para 

México. 

Las ventajas competitivas de las naciones 

Michael Porter ha realizado estudios en diversos paises y sectores con la finalidad 

de analizar y comprender las pautas del comercio internacional, sus investigaciones 

han llevado a entender el comercio internacional como fruto de la competitividad, la 

cual suele ser entendida de diversas maneras "Algunos ven la competitividad nacional 

como un fenómeno macroeconómico, movido por variables tales como los tipos de 

cambio, los tipos de interés y los déficit públicos. Pero hay naciones que han 

disfrutado de niveles de vida rápidamente crecientes a pesar de déficit presupuestarios 

(Japón, Italia y Corea), de la apreciación de su moneda (Alemania y Suiza) y de altos 

tipos de interés (Italia y Corea)"12
, no obstante lo anterior, es necesario recordar la 

definición dada en la nota número cuatro del presente trabajo con la finalidad de 

concretizar la definición de competitividad . 

Porter dice que la productividad genera competitividad y esto, a su vez, eleva el 

nivel de vida; teoría por demás parecida al postulado clásico en relación a la 

remuneración de los trabajadores. La teoria clásica estipula que el desempleo 

involuntario no existe y que el nivel de ingreso es directamente proporcional al nivel de 

12 Porter, Mlchael E. Lo ventaja competitiva de las nadones. Página 25. 
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productividad, Jo anterior se puede entender si se supone qüe Ja productividad genera 

competitividad, Ja competitividad superávit comercial y el superávit crecimiento 

económico el cual tráe como resultado desarrollo económico; es importante entender 

que el flujo anterionnente descrito es una idealización de Ja realidad que no siempre se 

gesta debido a las imperfecciones de la economla. 

Algunos han considerado que Ja mano de obra barata es factor competitivo para 

llevar a las naciones a emerger del profundo abismo económico en el que se 

encuentran. Es de cuestionarse este tipo de competitividad debido a que esta no es 

duradera por el excedente de mano de obra en diversas naciones que hacen correr el 

riesgo de que surja una nación con mano de obra más barata y por ello logre mayor 

"competitividad" que las anteriores. Párrafos atrás mencioné que los modelos de 

comercio internacional sólo proporcionan un análisis de "estática comparativa· el cual 

si no es comprendido como tal puede acarrear diversas consecuencias, una de ellas 

es pensar que un bajo precio de mano de obra generaría una ventaja sustentable, no 

debe concebirse en la vida real, a Jos factores de fa proúucción como elementos 

Inamovibles y carentes de evolución, debe observarse a estos como causa y 

consecuencia del desarrollo tecnológico y de las necesidades sociales, y por ello como 

elementos cambiantes, además una mano de obra barata no refleja el objetivo del 

comercio internacional el cual es la mejora en el bienestar social. Como objetivo, las 

naciones deben procurar elevar el nivel de vida de sus ciudadanos y esto no se puede 

concebir desde una falsa competitividad, sino mediante un incremento en Ja 

productividad de la nación. 

Comúnmente se ha pensado que entre menores costos y precios se es más 

competitivo; quién posee menores costos puede vender más barato y desplazar a su 

competencia; no obstante, esta es una perspectiva muy cerrada, muy estrecha debido 

a que la competitividad es alcanzada, también, mediante Ja diferenciación del producto 

o servicio. La calidad de un producto también encierra competitividad, es por ello que 

en un mundo tan económicamente competido es necesario incrementar la calidad del 

producto y mantener el perfeccionamiento continuo de Jos productos. Este tipo de 

caracteristicas del comercio internacional son precisamente las que contribuyen a Ja 

no especialización productiva de las naciones. Un elemento que bien puede 

ejemplificar esto son las legislaciones ecológicas que obliga a las empresas a crear 
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productos menos tóxicos, as[ cuando una empresa adquiere sus insumos no utiliza 

solamente el precio del producto como parámetro de adquisición, la calidad del 

producto juega un papel muchas veces más importante que et precio, aunque esta es 

una apreciación un tanto subjetiva y por ello carente de medición. 

A pesar de que en la actualidad estamos viviendo en lo que los teóricos han 

llamado globalización, en donde parece que las fronteras se han disipado y donde el 

papel del gobierno ha quedado minimizado; según Porter "los gobiernos pudieran 

apoyar el surgimiento de ventajas competitivas en general, o en sectores 

especializados, manteniendo bajos los tipos de interés, los salarios, propiciando 

devaluaciones, subvenciones y financiamiento a las exportaciones"13
; estos elementos 

no deben entenderse como factores de ventaja competitiva, sino, como bases que 

permiten surgir esta; as[ no deben confundirse las bases que permiten surgir la 

competitividad con las que la mantienen a lo largo del tiempo. Es necesario 

incrementar la productividad y calidad de los bienes con miras a un posicionamiento 

sostenido y creciente. 

La "debilidad" que Porter identifica en las teorías "tradicionales" del comercio 

internacional es el he.cho de que se asume que no hay econom[as de escala, que las 

tecnolog!as son idénticas en todos los sitios, que los productos no se diferencian unos 

de otros y que el conjunto de los factores nacionales es fijo: la teoría también da por 

descontado que los factores de la producción no se muevan entre las naciones. Es 

dificil ubicar la teor[a de las ventajas competitivas dentro de estos postulados debido a 

que esta teor[a cree en las econom!as de escala, de la diferenciación del producto, del 

nivel de calificación entre los trabajadores, etc. Es esta una teoría con bases similares 

a la teor[a económica que se ha llamado "evolucionista" y la cuál establece que el 

factor principal del crecimiento y desarrollo económico de una nación es la tecnolog[a 

y el grado de adaptación que las empresas poseen para con su medio económico. 

El bajo precio de los factores de la producción son ventajas efímeras: es decir, 

sirven como inicio de la ventaja pero no como sustento, existen elementos tales como 

la tecnolog[a y el grado de calificación de los empleados que representan una 

verdadera ventaja porque ello permite marcar las pautas de la competencia en el 

"Cfr. Porter. lbld. 
24 



Capitulo J. Modelo de desarrollo orientado :1 las cxportaelones 

sector donde se ubique la empresa. Asi, según Portar, tenderán a exportar más 

aquellos paises que dediquen mayor inversión a Investigación y desarrollo (ID) y 

posean mayores economias a escala. Es importante remarcar el hecho de que no 

deben confundirse los elementos iniciadores de competitividad con aquellos que la 

mantienen, la Innovación (de productos y procesos), es sin lugar a dudas la piedra 

angular de la competitividad. 

Hasta este momento se pueden identificar dos tipos de ventajas competitivas: 

o Bajo costo. Esto se logra, fundamentalmente, mediante mano de obra barata y 

alta tecnologia. Porter señala que un pais que posee estas dos caracteristicas 

es Corea. 

o Diferenciación. Valor superior y singular en términos de calidad caracteristicas 

especiales y servicios post-venta del producto. 

Las empresas consiguen ventaja competitiva al concebir nuevas formas de llevar a 

cabo sus actividades, emplear nuevos procedimientos y lt:.,;n<Jl<Jyias o diferentes 

insumos, etc. Todo lo anterior con el fin de poseer costos más bajos a sus 

competidores o productos realmente diferenciados de los demás. Es necesario ser 

innovador, aunque es importante destacar que existen investigaciones radicales e 

incrementales, donde las primeras son un cambio total y el segundo son solo mejoras. 

Para promover la innovación, un factor clave es el nivel de capacitación de los 

empleados, por ello este será uno de los factores al tomar en cuenta los diferenciales 

de competitividad de México para con América Latina. 

Las ventajas se crean a lo largo del tiempo en base a caracterlsticas factoriales 

que las impulsan, aunque no siempre las mantienen. "Las naciones lideres mundiales 

de un sector empiezan siempre con alguna ventaja creada en su pais de origen, sea 

un diseño de producto que resulta preferido, un nivel superior de calidad del producto, 

un nuevo concepto de marketing, o una ventaja en el coste de los factores"14• Las 

ventajas competitivas no son resultado de simples condiciones geográficas, las 

condiciones sociales, la cuales influyen en la idiosincrasia de la población determina el 

uso que posean los factores productivos, su importancia y su condición. 

" Portar, lbld página 101. 
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Orientación 
hacia los 
factores 

Orientación 
hacia la 

Inversión 

Tomado de Negocios lntemaclonales, Op. Cit., Página 474. 

Orientación 
hacia la 

Innovación 

Orientación 
hacia la 
riqueza 

En la etapa de orientación hacia los factores se explota la ventaja comparativa de 

las naciones, en la orientación a la inversión se tiende a ampliar la curva de 

posibilidades de producción y con ello se gestan transformaciones al interior de la 

economia. Esta es una etapa en la cual se tienen los factores iniciadores de 

competitividad tales como bajos salarios. El incremento en la inversión, aumento en la 

composición orgánica del capital, se presenta como la etapa en la cual la búsqueda 

de productividad se genera mediante el aumento de capital por trabajador; a 

formación neta de capital va en aumento. 

La expansión del capital por si sola no puede garantizar competitividad, es por ello 

que la investigación y desarrollo de procesos y productos funciona a manera de punta 

de lanza con la finalidad de potencializnr I~ cficicnci~ de los factores productivos. La 

última etapa podría ser interpretada como el nivel de la regla de oro, en la cual se 

mantiene un elevado nivel de vida el cual es constante. 

Determinantes de la ventaja competitiva nacional 

La mano de obra barata es fuente de ventajas competitivas; pero, estas no son 

suficientes debido a que estas son ventajas fácilmente superables, superables en el 

sentido de que si un país contrae más los salarios desplazará a otro que antes 

contaba con esa ventaja. La fuente de mayor ventaja hoy en dla son las creadas en 

base a la innovación, mejora y perfeccionamiento de la producción, de la 

comercialización, la identificación de nuevos clientes, etc. 

Porter identifica lo que el llama un diamante, es decir cuatro elementos o 

determinantes de competitividad: 

o Condiciones de los factores. El autor considera que los factores de la 

producción son los recursos humanos, flsicos, de conocimiento, de capital e 

infraestructura; por ello es necesario considerar lo siguiente: 

1. Recursos humanos. Cantidad, calidad y costo de la mano de obra. 
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2. Recursos ffsicos. Abundancia, calidad, accesibilidad, y costo de la tierra, 

agua, yacimientos minerales, etc. 

3. Recursos de conocimiento: "La dotación que la nación tenga de 

conocimientos cientlficos, técnicos y de mercado que importen para los 

bienes y los servicios. Las fuentes de conocimientos se encuentran en 

las Universidades, los organismos estatales de investigación, las 

entidades privadas de investigación, las Instituciones oficiales de 

estadlstica, las obras cientlficas y empresariales, los informes y bases de 

datos sobre la investigación de mercado, las asociaciones gremiales y 

otras fuentes. Los recursos cientlficos y de otros conocimientos de una 

nación pueden subdividirse en una mirlada de disciplinas, tales como 

acústica, ciencia de los materiales y qulmica del suelo."15 

4 . Recursos de capital. Cantidad y costo de capital, una variable que 

determinen gran medida el costo y la cantidad de capital es el ahorro. 

5 . lníraeslruclura. Tipo, calidad y coslo por el uso de la infraestructura 

disponible. 

Es necesario destacar que existen, bajo la perspectiva de Portar, dos tipos de 

factores, estos son los básicos, entre los cuales se encuentran la mano de obra 

no especializada y semi-especializada, los recursos naturales, el clima, la 

situación geográfica; también existen los avanzados entre los que podemos 

contar la infraestructura moderna digital de comunicación de datos, personal 

altamente especializado, etc. 

Es difícil que los factores básicos por si solos puedan generar una ventaja 

competitiva, aunque estos no deben menospreciarse .porque deben ser de alta 

calidad con el fin de generar y sustentar los factores avanzados de ventaja 

competitiva. 

o Condiciones de la demanda. "El segundo determinante genérico de la ventaja 

competitiva nacional en un sector son las condiciones de la demanda interior 

para el producto o el servicio del sector. Las condiciones de la demanda interior 

15 Portar, lbld página 115. 
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tuvieron una mayor o menor influencia en casi todos los sectores que 

estudiamos. Mientras que la demanda interior, por medio de su influencia en 

economlas de escala, puede conferir unas eficiencias estáticas, su influencia 

mucho más Importante es dinámica. Conforma el ritmo y carácter de la mejora y 

la innovación por parte de las empresas de una nación. Tres atributos genéricos 

de la demanda interior (o naturaleza de las necesidades del comprador), la 

magnitud y pautas del crecimiento de la demanda interior, y los mecanismos 

mediante los cuales se transmiten a los mercados extranjeros las preferencias 

domésticas de una nación. El significado de los dos últimos depende del 

primero. La calidad de la demanda interior, en términos que oportunamente 

describiré es más importante que la cantidad de demanda interior a la hora de 

determinar la ventaja competitiva"16 

Entonces pues, es necesario identificar en las condiciones de la demanda 

aspectos tales como la composición de la demanda interna y la magnitud y 

p::iutas de su crecimiento. 

o Sectores afines y de apoyo. El autor afirma en su obra que los sectores en los 

que los algunos paises han resultado competitivos a nivel internacionalmente 

rara vez han emergido "solos"; es decir, la mayoría de las veces se han visto 

beneficiados por el surgimiento de sectores afines en los cuales apoyan su 

competitividad y de una forma, un tanto conjunta, a manera de economlas de 

escala, han logrado la competitividad en el campo internacional. 

o Estrategia estructural y rivalidad de las empresas. El ambiente económico 

interno que reyne en una nación es determinante para que esta pueda emerger 

de forma competitiva en algunos sectores. En paises donde la competencia 

interna obliga a innovar y buscar formas de minimización de costos y 

diferenciación de productos lleva a la larga a formar empresas altamente 

competitivas. Claro, es de destacarse que muchas empresas, por la enorme 

rivalidad pueden verse desplazadas del mercado y jamás lograr su maduración, 

por ello es necesario contar con factores básicos de ventaja y combinar estos 

••Poner, lbld página 129 
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de forma eficiente a fin de fortalecer el aparato productivo nacional con miras a 

competir en el mercado externo. 

Para el tema que en este momento interesa, los tres últimos elementos del 

diamante de competitividad son irrelevantes. Los dos últimos tienden a particularizar 

sectores, esta no es una investigación de mercado, no contemplo la idea de observar 

que tan viable es el comercio internacional de un sector especifico, sino más bien, 

entender la magnitud potencial del mercado latinoamericano en las exportaciones 

mexicanas. En cuanto a las condiciones de la demanda, al analizar el tamaño y 

crecimiento de la demanda interior como mecanismo para eficientar las empresas 

nacionales no parece una opción del todo viable: si tomamos la demanda agregada, 

no podemos pasar por alto el hecho de que la economía mexicana y el resto de 

Latinoamérica presentan un crecimiento con restricción de balanza de pagos, en 

buena medida debido a la dependencia de la demanda agregada para con las 

importaciones para cubrir sus necesidades; si se analiza la demanda de un sector 

especifico, se llegarla a lo enunciado un párrafo antes. 

Sobre las dos últimas teorías revisadas se podría citar: "En la teoría del comercio 

internacional existen diferentes posiciones y matices respecto a los detenminantes de 

los flujos del comercio internacional, pudiéndose asl reconocer dos grandes vertientes. 

Por un lado, la teoría tradicional entiende que los flujos comerciales están 

determinados por las ventajas comparativas que tiene cada pals y que estas ventajas· 

dependen de los recursos que posean en forma relativamente abundante; por tanto, 

cada país se especializará en la exportación de aquellos bienes cuya producción es 

intensiva en la utilización de los recursos que son abundantes. De esta forma la 

estructura del comercio del pals con el exterior será fundamentalmente intersectorial. 

Por otro lado, las nuevas teorías del comercio hacen hincapié en el papel de las 

economías de escala y de la competencia imperfecta, factores que explicarían la 

existencia de comercio entre paises con dotaciones similares de recursos. En este 

caso el comercio internacional serla de carácter. La evidencia muestra que ambos 

tipos de factores están presentes en la determinación del patrón de comercio entre 

paises, pues si bien es cierto que gran parte del comercio Internacional es resultado 

de diferencias nacionales en los recursos disponibles, también lo es que la presencia 
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del comercio intraindustrial e incluso intrafirma, es importante y creciente. El debate 

actual se centra sobre si la base del comercio se ha trasladado desde la ventaja 

comparativa tradicional, estática y asociada a las dotaciones de recursos, a la ventaja 

comparativa dinámica, creada y autoreforzante. Un aspecto relevante de este debate 

es hasta que punto el reconocimiento de la existencia de este tipo de ventaja 

comparativa proporciona un nuevo argumento para la intervención gubernamental 

activa."17 Para el objetivo que me ocupa en este trabajo será la competitividad el eje de 

análisis a considerar, por ello la teorla de la ventaja competitiva será la base del 

análisis debido a que, a mi parecer, se ajusta mejor a la realidad actual; economias a 

escala, competencia imperfecta, desarrollo de los factores de la producción. 

Aunado a los cuatro elementos del diamante de Porter están dos de elevada 

importancia: 

• Eventos fortuitos; aunque en la planeación de mediano y largo plazo estos 

no pueden ser contemplados, aunque pueden determinar puntos de inflexión 

en el desarrollo de una sociedad . 

• Participación gubernamental. El papel de las politicas públicas puede influir 

en el desarrollo de los potenciales de los factores de la producción y de los 

elementos determinantes de competitividad del diamante. 

El análisis realizado por Porter concibe a los países como unidades competitivas, 

ya que de hecho habla de una ventaja competitiva en las naciones. Existen 

economistas como Paul Krugman que cuestionan la teoría de Porter al enunciar que 

quienes compiten son las empresas y no los países, por ello es importante hablar de 

empresas y no naciones competitivas. Es necesario reconocer que si bien las 

empresas son quienes rivalizan en el mercado mundial, la estructura económica 

interna de un país es un determinante del nacimiento de empresas que pueden ser 

generadoras de aumento en fa productividad. Krugman menciona que no hay que 

darle más importancia de la que se merece la competitividad nacional debido a que la 

competitividad se encuentra en las empresas, no en los paises; las empresas quiebran 

pero los países no, siempre tienen algo que vender. 

"El comercio lntrarreglonal de ALADI en los anos noventa. Péglna 37. 
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Al establecer Krugman que la competitividad de otros paises no afecta al nivel de 

vida de la población de un país ajeno, no contempla la ley de la oferta y demanda, as! 

como las economlas a escala; es decir, no considera que a mayor oferta se consigue 

un menor precio de equilibrio (ceteris paribus), y que a menor precio solo algunos 

productores serán competitivos, y de esta forma aunque seamos comparativamente 

más competitivos en la fabricación de vidrio. Por ejemplo, si los precios Internacionales 

son Inferiores a nuestros costos, no tendremos cabida en el mercado, y debido a que 

.un elemento generador de productividad es la tecnologla, nos veremos marginados 

hacia actividades no explotadas por naciones más competitivas; el tipo de sectores 

que ellos tenderian a no explotar serian los de mano de obra intensiva en la cual el 

intercambio de fuerza de trabajo sería desigual y lo que es peor, nuestra productividad 

serla baja y nuestro nivel de vida también. 

Krugman parece olvidar la importancia del precio y estándares internacionales los 

cuales son establecidos mediante la oferta global del producto, y donde el precio se 

podrla considerar como el promedio de los precios individuales y donde los paises 

competitivos en precio presionan los precios a la baja, si asl lo desean, con el 

resultado de la marginación en el comercio internacional de los menos productivos; asl 

podrlamos hablar de una división internacional del trabajo determinada por relaciones 

internacionales de productividad, competitividad y calidad. 

Como un ejemplo de los indicadores para realizar la evaluzación de la 

competitividad de las naciones, a continuación se ilustra el esquema general utilizado 

por el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión. 
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Transformación Eficiencia Eficiencia de los Infraestructura 
económica Gubernamental Neaocios 

Economía Interna Finanzas Públicas ProductMdad Infraestructura 
B:hlca 

Tomai\o 
Crecimienlo Política Fiscal :i\lercado de Laboral Infraestructura 

Tttnolóoica 
Riaucza Costo 
Proyecciones Estructura Organizaciones Infraestructura 

lnslltucional Clentlflca 
Banco Ccnlral Grado de Canacitación 

Comercio Eficiencia Estal.31 Salud y Medio 
Internacional Ambiente 

Justicia v Seí!Uridod Finanzas 
Inversión EslranJera Eficic:ncio. Bancaria \' alor de Jos 

Sistemas 
Inversión Directa Legislación Nivel de Eficiencia del 

Económica Mercado 
Inversión lndirecua Reo las de comnctencia Autotinanciamicnto 

Reoulación Uboral 
Empico Regulación del Prádlcas 

Mercado de C:1Ditales Admlnlstratlv11s 
Corruoción 

~~-

Precio~ lmpac10 de la 
Globallzaclón 

Educación 

Conclusión. A manera de modelo híbrido de comercio Internacional. 

La teorla del crecimiento enuncia tres elementos que pueden aumentar el nivel de 

producción, estos tres elementos son el nivel de población, de inversión y de 

tecnologla. La conjunción de estos tres elementos determinan el nivel de vida de la 

sociedad. El crecimiento poblacional si bien tiende a aumentar la producción, puede 

generar una calda en el PIB per cápita si la economía se encuentra por debajo del 

nivel de Ja regla de oro. 

El avance 'tecnológico viene apoyado por los gastos en ID y la optimización 

loglstica; los avances en logística son difíciles de cuantificar; sin embargo, los gastos 

en ID poseen la cualidad de ser correlacionados numéricamente con el avance 

tecnológico. A largo plazo el nivel de ahorro es igual al nivel de inversión, el ahorro se 

compone de ahorro privado y público los cuales dependen, a su vez, de variables tales 
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como el nivel de renta disponible, la propensión marginal a consumir, la tasa impositiva 

y el gasto público. El nivel de inversión puede ser explicado por el saldo en balanza de 

pagos; un superávit implica ahorro neto de la economla nacional, mientras un déficit 

en la balanza de pagos significa un "des ahorro en la economla". 

Si bien la inversión se puede sustentar y aumentar vla préstamos foráneos, el 

crecer a base de un déficit recurrente en la balanza de pagos puede originar el 

fenómeno conocido con el nombre de crecimiento con restricción de balanza de 

pagos, ya que los préstamos extranjeros deben ser reembolsados a plazo 

determinado. Lo anterior no hace la búsqueda de superávit en la balanza de pagos 

una obsesión, sino, mejor dicho, una prioridad. La balanza comercial juega un papel 

muy importante en la definición del saldo de la balanza de pagos y es por ello que en 

los siguientes capltulos se revisará los saldos comerciales de México y la posibilidad 

de mejorarlos. 

La •teorla del intercambio desigual" nos muestra que el comercio exterior tiene la 

finalidad de realizar la mercancía mas alla de las fronteras nacionales, y el objetivo de 

realizar la mercancla es la preservación de la tasa de ganancia y la obtención de los 

beneficios de este. Su marco analítico nos permite inducir los resultados comerclales 

entre paises ·estructuralmente diferentes pero productivamente (entiéndase 

<<productivamente>> como variedad y calidad de producción) similares. Como quedo 

establecido páginas atrás, esta teorla no posee una base objetiva y clara de análisis18
, 

pero intrlnsecamente enuncia que los paises con mayor productividad son los que 

resultan beneficiados con el comercio internacional, el precio internacional es 

establecido en base al precio de producción de los participantes. El tomar el precio 

como determinante del beneficio comercial implica calidad homogénea de los 

productos, cosa que es muy limitativa para el análisis económico, pero que de alguna 

forma permite una más fácil manipulación de las variables. 

Las teorlas de la ventaja comparativa y el intercambio desigual solo me sirven, en 

este caso, para resaltar el papel de la productividad bajo todas las perspectivas 

teóricas; si bien estas teorlas solo analizan la productividad de forma somera, 

mencionando apenas los elementos generadores (iniciales) de competitividad, son 

18 AJ mencionar que no posee una base objetiva me refiero al hecho de que no exJste una clara definición sobre que 
significa, en este caso el ténnino desigual. 
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útiles para comprender que en el comercio internacional no es una relación de 

ganadores-ganadores, sino de ganadores-perdedores. El carácter estático de dichas 

posiciones teóricas limitan su poder de análisis y solo permiten iniciar la indagación 

estructural del comercio sin poderse esperar muchos resultados de un marco 

conceptual tan básico. 

Hasta el momento puedo destacar que las teorías enunciadas en el capítulo, a 

excepción de la perspectiva de Porter son elementos de análisis estático que destacan 

la importancia de la productividad como determinante de la participación en el 

comercio internacional. 

De la competitividad emanan las caracteristicas del comercio internacional. Como 

se puede leer en páginas anteriores, algunas teorías señalan lo que, desde la 

perspectiva de sus creadores, determina la competitividad; a través de la dotación de 

factores de la producción. Asi mismo otras teorias destacan los resultados del 

comercio internacional, en base a ese objetivo logran enseñar la importancia de la 

productividad y es precisa111.,11le e:;l., el punlo de partida analítico del trabajo. 

Partiendo de las teorías precedentes puedo mencionar que la teoría de la ventaja 

comparativa, por su característica intrínseca, nos permite entender el comercio 

interindustrial basado en los diferenciales competitivos de las naciones y las 

estrategias particulares; por otra parte, y desde la perspectiva de Charles Bettelheim, 

puede iniciarse el estudio del comercio intraindustrial en el sentido de que varios 

productores suministran el mismo bien. 

A pesar de lo anterior, el comercio interindustrial aún juega un importante papel en 

el comercio de México y es este uno de los rubros a tener en cuenta para un posible 

estrechamiento de las relaciones comerciales con América Latina, porque supongo, en 

estos momentos, que si el comercio de México con esta región es limitado, sus 

relaciones productivas lo son aún más; se debe dejar abierta la posibilidad de 

beneficio comercial que traería para México estrechar aún más sus lazos comerciales 

con América Latina si esta región es menos competitiva que nuestro país. 

· Es importante remarcar la característica evolutiva de la economía, en la cual los 

factores de la producción juegan papeles relativamente distintos a lo largo del tiempo; 

si bien el gran economista Keynes destacaba el papel del corto plazo, es en el largo 

plazo donde se puede esperar la evolución de los factores de la producción y la 
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economla. Los indicadores deben entenderse como la conducta y la Ilustración de un 

futuro posible. 

Michael Porter distingue entre los factores iniciadores de la competitividad y los que 

la mantienen. Ya en el trabajo se mencionaron este tipo de factores los cuales serán 

abordados en los siguientes capitules; en especial se destacará la condición 

comercial, el nivel y tipo de inversión, y las condiciones de fuerza de trabajo; esto es 

para destacar el papel del trabajo y el capital en el desarrollo del pals, a estos dos 

elementos se debe agregar la condición comercial de México con la finalidad de 

entender los resultados actuales de la condición factorial de nuestra economía. 

Lo destacable en la exportación de Michael Porter es el peso que se otorga a los 

factores que promueven la competitividad enmarcándolos bajo un aspecto "evolutivo"; 

es decir; menciona que existen factores iniciadores y factores que mantienen la 

competitividad. 

Por el lado de la inversión puedo decir que la composición orgánica viene 

determinada por la dotación de faclore::;, y en el mediano y largo plazo, por elementos 

tales como los enunciados en el diamante de Portar, asl un pals que invierte más en 

ID se puede esperar que llegue a ser más capital intensivo que otro pals con menor 

inversión en ID. El trabajo es un factor de producción que se puede tomar más 

productivo cuanto más capacitado esté; asl mismo, el nivel de capacitación de la 

fuerza de trabajo puede favorecer la productividad de esta con miras a una mayor 

competitividad. La competitividad se puede convertir en un circulo virtuoso debido a 

que genera mayor recaudación de impuestos los cuales fortalecen el sano desempeño 

de poilticas económicas encaminadas a un mayor desarrollo de los factores 

productivos. 

El aumento en inversión genera economías a escala que conllevan competencia 

imperfecta, de esta forma se puede esperar que se logre un aumento en el costo total, 

mientras el costo medio desciende. Con la existencia del libre comercio internacional 

se favorece el surgimiento de las economías a escala y es campo propicio para 

desplazar a los competidores del pals anfitrión (siempre y cuando estos competidores 

sean menos productivos y no posean un buen servicio post-venta) de las 

importaciones. Partiendo de mayor inversión directa y mayor nivel de calificación de 
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los empleados se pueden esperar economlas a escala crecientes que podrlan 

favorecer el apoderamiento de mayor segmento del mercado. 

Omitiré el efecto tecnologla en esta exposición suponiendo solamente que entre 

mayor sea el nivel de inversión mayor será el avance tecnológico. En los capltulos 

siguientes se revisarán periodos de entre cinco y diez años con la finalidad de 

comprender la tendencia de los factores, los cuales he establecido nunca deben 

considerárselas estáticos. Utilizaré el precio como medio de comparación de 

productos, ya que la agregación de datos representa dificultad para el análisis de 

calidades 

Supongamos dos paises A y B, además supongamos que existen economlas de 

escala (competencia impeñecta} y el comercio especifico de un producto "R". El pals B 

es un pals con mayor gasto en ID y además posee mano de obra más calificada. Es 

importante destacar que supondremos que no existen barreras al comercio ni costos 

de transporte. 

Cuadro No.1 
Determinación de beneficios comerciales 

Pala c V c...- C8pllal PI Valor ~ocle - eon.umldo produc:cl6n 
A 500 50 550 200 50 300 250 
D 1000 15 1075 200 100 375 215 

1500 125 162S 400 150 515 •25 

Basado en et análisis de Char1es Bettelhelm, Op cit. 

Donde; 
C: Capital constante. 
V: Capital variable (remuneración a la fuerza de trabajo). 
Capital invertido: C +V. 

GaRMCla 

S0.77 
99.23 

150 

Capital consumido: Erogaciones en materias primas y auxiliares. 
PI: Plusvalor. 
Valor: Capital consumido + V + PI. 
CostO de producción: Valor - PI. 
Ganancia: (Capital invertido A, e/ Capital invertido total) • PI (total) 
Precio de producción: Ganancia + Costo de producción. 
Tasa de ganancia: (Ganancia I Capital invertido total)• 100. 

Precio de T-de - -300.77 9.23% 
374.23 9.23% 

515 

Mediremos los factores, costos y precio de los productos en unidades 

homogéneas, obviamente unidades monetarias. El pals B utiliza más capital constante 

y aunque utiliza la misma cantidad de mano de obra, esta es mejor remunerada que la 

del pals A porque es más productiva. Lo anterior puede suponer intercambio desigual 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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porque a diferentes tasas de plusvalor se iguala la tasa de ganancia; pero esto no es 

relevante para el caso que nos ocupa. 

El cuadro No.1 muestra, desde una perspectiva marxista del análisis económico, lo 

que se revela desde la competencia imperfecta; el beneficio que se puede obtener via 

diferenciales de la productividad. Ei costo de producción es la erogación necesaria 

para crear el valor, el precio de producción debe entenderse como el ingreso 

monetario generado por la producción de valor, en este caso el precio de producción 

es casi igual al valor (cosa que no forzosamente tiene que ser realidad). 

Bajo el supuesto, ya mencionado, de un sólo producto, el cuadro uno puede 

interpretarse de la siguiente forma: 

Con una Inversión de $1000, y un costo de producción de $275, el pafs B ha 
generado un valor de 375 que le representa una tasa de ganancia de 9.23% a un 
precio de producción de $374.23; el país A, con una menor inversión y costo de 
producción, generó un menor valor con una misma tasa de ganancia pero un monto 
de ganancia inferior al pafs B. Si el pafs B decidiera sacrificar ganancias en un monto 
de 50, una nueva tasa de ganancia de 4.6%. dejari" fuera del merc1'do, por costos, al 
productor A ya que este no logra superar sus costos con sus ingresos. Lo anterior 
puede abstraerse a nivel compañia -que como menciona Krugman, es en las 
empresas donde se genera la competitividad- y de esa forma entender mejor el nivel 
agregado de la economfa y las repercusiones que acarrean los diferenciales de 
productividad. 

Es importante notar que existen limitantes al comercio desleal, lo que frena la 
posibilidad de reducir los precios para desplazar a los competidores; sin embargo la 
mayor ganancia genera la posibilidad de ofrecer servicios postventa que permitan 
apoderarse de mayor mercado bajo la premisa de poder no solo mantener, sino, 
también, lograr aumentar la ganancia. 

Las naciones con mayor desarrollo económico son más propensas a obtener 

mayores montos de ganancia a pesar de que la tasa de ganancia sea igual que otras 

regiones 19
• El hecho de que un mayor monto de inversión tenga como resultado un 

mayor volumen de ganancia se basa en que la inversión favorece el avance 

tecnológico, desarrollo de recursos humanos y por ende el incremento en la 

productividad; además a mayor nivel de inversión, y de desarrollo, son más factibles 

los incentivos a ciertos sectores de ia producción.20 

11 Es Importante recordar que la tasa de ganancia no es Igual a nivel lntemaclonal debido a que cuestiones proplas 
de las naciones, como el llamado riesgo pass, Influyen en el nivel de tasa de ganancia. 
20 A pesar de que a nivel Internacional so ha criticado el apoyo gubernamental a ciertos sectores por significar esto 
competencia desleal, la verdad es que las naciones desarrolladas apoyan a sus sectores débiles y los fortalecen 
económicamente. 
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Un país desarrollado (o más desarrollado o menos atrasado) se caracteriza por un 

mejor nivel de bienestar; mejor alimentación, salud, educación, todos ellos factores 

determinantes de una mayor productividad. Es por ello que suponemos una mejor 

remuneración a Ja fuerza de trabajo acompal'lada de una mayor productividad reflejada 

en una plusvalia más elevada. 

Hasta el momento se rescatan dos cuestiones claves: 

• Los países de mayor desarrollo son aquellos con una mayor capacidad de 

realizar inversiones en capital constante. 

El aumento en capital constante puede traer aparejada una mayor 

productividad y un mayor nivel de bienestar (al menos hasta el momento 

medido en salarios). 

Páginas atrás se enunció la visión de Dussel en la cual explica la dependencia en 

Jos paises subdesarrollados o periféricos no como consecuencia del intercambio 

desigual sino como resultado de la dependencia tecnológica. En el caso de las 

mpymes la independencia tecnológica es difícil de concebirse sin una polftica de ID 

que se basa, fundamentalmente, del nivel de recursos económicos. La presencia de 

superávit recurrentes puede lograr un aumento de recursos en un país, el cual bajo 

una correcta poHtica de fomento al ahorro puede, en el mediano o largo plazo, 

disminuir la distancia económica con los paises desarrollados, entendiendo distancia 

económica en el sentido de desarrollo y no solamente crecimiento económico. 

·La productividad como base de la competitividad, la diferencia en productividad 

dAtRr-rni'n" entonces el rol de una nación en el comercio internacional. Bajos salarios, 

·reducidos tipos de interés y un pequeño déficit fiscal son promotores, pero no sustento 

de Ja competitividad. Es el nivel de capacitación de la mano de obra, el nivel de 

infraestructura, la inversión en ID y capital fijo, el ahorro, etc., lo que realmente puede 

sustentar la productividad y, por ende, la competitividad de una forma in eflmera. 

Juan Bautista Say mencionaba que "toda oferta crea su propia demanda", pero 

existen elementos que limitan la demanda (cantidad). Es dificil que exista una 

demanda infinita a un precio dado. Por ello, ante un punto de equilibrio (lugar donde se 

intercepta Ja cantidad ofertada y la demandada) aquel oferente que logra vender a un 
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precio menor al de equilibrio (a una calidad de producto idéntica) poseerá una ventaja 

competitiva en comparación de su rival. 

En el cuadro No.1 se ilustró que un ente con mayor productividad se verá 

beneficiado en el ámbito del comercio internacional; aún asi es importante considerar 

que en la vida real existe la diferenciación de productos, la cual juega un importante rol 

en la determinación de los beneficios económicos del comercio. 

El avance tecnológico y de las necesidades ha originado que cada dia cobre más 

importancia el servicio del producto ofertado; es decir, servicios post-venta y 

partnership. Así mismo, la calidad del producto y el marketing juegan un papel 

determinante para el éxito mercantil de los bienes. 

Hasta este punto debe quedar claro que el modelo de la ventaja comparativa y del 

intercambio desigual quedan como medios insuficientes de explicación del comercio y 

por ello considero la competencia imperfecta, la diferenciación de factores productivos, 

de mercancla, de marketing, mercados y objetivos como los verdaderos determinantes 

del papel protagonizados por las distintas economías en la esfera mundial. 

Para concluir, será bajo un nivel de interés, un bajo déficit fiscal . una alta tasa de 

ahorro, de inversión en ID, un creciente y sostenido gasto en infraestructura, un 

creciente nivel de educación, un bajo nivel de inflación e un incremento sostenido en 

flujos de inversión y en productividad lo que determinará el nacimiento y sostenimiento 

de la competitividad de las empresas establecidas en una nación en especifico, asl 

como el tipo de producción a exportar. 
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Evaluación económica de 
México ¿Hacia dónde se 
orienta el crecimiento 
económico? 

Desde la perspectiva económica, 

México se enclava en la historia 

como una nación rica en 

experiencias de crisis recurrentes, 

de cambios de modelos económicos, políticas monetarias, fiscales y comerciales. 

Esta nación, al igual que las demás, forja su historia dfa a dfa; sin embargo su 

situación económica se encuentra llena de aciertos y errores. 

2.1 Una Introducción: México en la década de los ochentas. 

Es a partir de la década de los setentas en que .,¡ mout!lo Je sustitución de 

importaciones (SI) muestra su limite como motor del crecimiento económico sostenido 

de nuestro pafs. El crecimiento económico de 1940 hasta 1980 se generó bajo la 

polftica comercial de (SI) y una actitud patemalista por parte del estado, especialmente 

en la década de los setentas. 

La época de prosperidad de la economfa mexicana se localiza históricamente 

desde 1940 hasta 1980, destacando las décadas que van desde 1950 hasta 1973. De 

1940 hasta 1980 el PIB creció cuatro veces más que la población, lo cual evidencia la 

efectividad del modelo de SI en esa época. El muchas veces llamado "milagro 

mexicano" se gestó bajo un pequeño y manejable déficit fiscal el cual era financiado, 

básicamente, por medio del encaje legal y en menor medida por financiamiento 

externo. A pesar de la notoria efectividad mostrada por la política económica llevada a 

cabo durante ese periodo, los vicios de la economfa se acrecentaban; la protección 

bajo la cual se desarrollo la actividad económica mexicana creó una parasitaria actitud 

de parte de los empresarios nacionales debido a las altas tasas de ganancia 

aseguradas vfa proteccionismo generador de oligopolios, que aparentemente no se 

encontraban en necesidad de aumentar su competitividad con miras al aumento de la 

tasa de ganancia. 
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Durante el periodo enunciado anteriormente las empresas lograban 

autofinanciarse y el estado presentaba bajos déficit fiscales. Con un tipo de cambio 

estable y un crecimiento sostenido la economla mexicana se muestra sólida ante su 

cercano futuro; sin embargo, es durante la década de los setentas que el modelo 

muestra su agotamiento debido a la poca vinculación hacia la exportación de las 

empresas mexicanas que comienzan a observar reducción del mercado con la 

consecuente baja en la tasa de ganancia y la inevitable calda en la tasa de crecimiento 

del producto. En esa misma época, las naciones asiáticas comenzaban a gestar una 

mayor apertura comercial y bajo una política de innovación tecnológica se preparaban 

para insertarse en el mercado mundial bajo un común denominador de alta 

productividad. 

Ante la calda en la tasa de ganancia se plantean dos opciones a seguir: realizar 

la apertura económica con el fin de hacer eficiente el aparato productivo nacional y 

aumentar el mercado externo, o procurar el crecimiento económico vla intervención 

estatal; está por demás mencionar 4ue la actitud palernalista del Estado mexicano 

gufo la actividad económica a costa de una clase capitalista parasitaria y carente de 

una visión empresarial de mediano y largo plazo que permitiera al sector productivo 

mexicano insertarse de forma competitiva en el resto del mundo. El gobierno mexicano 

optó por el endeudamiento bajo garantla de la producción petrolera nacional con el fin 

de dirigir el rumbo económico del pais. 

Si bien a partir de la segunda mitad de los setentas se comienza la apertura 

.. económica (V. lnfra), el descubrimiento de mantos petrolíferos en territorio nacional 

mostró que el crecimiento económico en base al gasto público sería una opción viable 

del crecimiento económico. Es a partir de 1976 cuando en México se comienza a 

financiar la actividad económica vfa empréstitos internacionales que sustentaran el 

crecimiento económico de una forma estable y garantizada; sin embargo no se 

contaba con los vaivenes del mercado internacional. "En 1982, la exagerada 

expansión del gasto público, apoyada en préstamos externos a corto plazo, el 

debilitamiento del precio del petróleo de exportación , el alza en las tasas de interés en 

los mercados financieros mundiales y la drástica Interrupción del acceso al capital 
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extranjero se combinaron para detonar una aguda crisis fiscal y de balanza de 

pagos"1
• 

Los años ochenta son conocidos como la década de crecimiento cero debido al 

severo problema de crecimiento económico experimentado por México, la necesidad 

de recursos económicos ocasionaron la recesión de la economla mexicana; el estado 

mexicano se encontraba en una crisis de pagos que minimizaban los recursos que en 

otras circunstancias se dirigirían a incentivar la economía mediante el gasto. El dilema 

era doble: el estado no poseía los recursos necesarios para financiar su gasto 

corriente, y por otro lado enfrentaba deuda con la comunidad financiera internacional 

al tiempo que los recursos vía venta de petróleo se velan mermados por la baja en el 

precio de este. Las políticas adoptadas durante la década de los ochentas fueron una 

lección de los vastos recursos de polltica económica que pueden ser utilizados con la 

finalidad de procurar el crecimiento económico de las naciones; sin embargo, las 

distintas pollticas monetarias, de gasto público, de tipo de cambio, etc., no fueron 

suficientes para resarcir los agudos problemas económicos. 

Es en el segundo lustro de los ochentas cuando se comienza con la polltica de 

las tres d5 que significan desprotección, desregulación y desestatización. Basado en 

"recetas" del decálogo de Washington con el fin de lograr el crecimiento económico 

perdido por México, los lineamientos de las 3d son los siguientes: 

• Desprotección . La apertura unilateral del comercio exterior mexicano, asl 

como la adhesión al GA TT. 

• Desregulación . El cambio experimentado en las diversas políticas y 

reglas de control manejadas por el estado mexicano. 

• Desestatización. Básicamente se refiere a la reducción en el peso 

económico del estado mediante la privatización de empresas 

anteriormente estatales. 

Todas las anteriores las podemos enmarcar en el contexto idóneo para la llamada 

globalización a través de las pollticas neoliberales implantadas a nivel mundial; "/assier 

1 Mo.reno-Brld, Juan Carlos. México: crecimiento económico y restricción de la balanza de pagos. Página 478. 
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faíre" enuncia que la búsqueda individual de beneficios conlleva al bienestar conjunto 

de una sociedad; por lo anterior las funciones económicas deben pasar a manos de 

particulares y reducirse la participación del estado en la economla. La desregulación 

se debe entender como la eliminación de restricciones al capital, sobre todo extranjero, 

en su función en la economla nacional; y por último, la desprotección se gesta a partir 

de la necesidad de corregir los errores estructurales que llevaron a México a ser uno 

más de los paises tristemente protagonistas de la "década perdida de los ochenta". 

La polltica económica de México se sustenta, desde ese momento, en la 

inversión extranjera y la apertura comercial . La desregulación y la desestatización se 

convirtieron en los pilares del crecimiento de la inversión extranjera directa (IED). La 

politica de las tres d' generaba la entrada de recursos frescos por medio de la IED 

destinada a nuevos proyectos y la dirigida a la adquisición de activos anteriormente 

estatales al tiempo que la subvaluación del peso procurarla una disminución en las 

importaciones a la vez estimularla las exportaciones mexicanas. La necesidad de 

hacer frente a las obligaciones financieras de nuestro pals orilló a tomar medidas 

radicales, la desprotección comercial; bajo el argumento del incremento en la 

competitividad nacional, se esperaba lograr mayor beneficio para el consumidor, a la 

vez que el gradual aumento en las exportaciones basadas, en gran medida, a un peso 

subvaluado llevarla a un aumento en el ingreso de divisas v ia comercio internacional. 

La desestatización generarla ingresos extraordinarios para el gobierno mexicano a 

través de la venta de activos nacionales al capital privado, tanto nacional como 

extranjero. 

El proceso de apertura comercial se genera en tres etapas:2 

•En 1985 se Inician las negociaciones para adherirse al GATT3; la 

adhesión se logra en julio de 1986. 

•Con el fin de reducir la inflación, se redujeron las restricciones 

arancelarias y no arancelarias a la importación. 

• Se comenzaron a realizar negociaciones con los futuros socios 

comerciales; en 1990 comenzaron negociaciones para la firma del TLCAN. 

2 Cf .• v Aspe Armella, Pedro. El camino mexicano de la transformación económica. 
3 Anterionnente a 1985, Méxlco habla estado en poslbllldades de Ingresar al GATT sin embargo optó por no 
hacer1o. El ingreso en 1986 debe entenderse como una consecuencia y no como causa de la apertura comercial. 
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2.2 1990 la década reciente 

Bajo un esquema de apertura comercial y desregulación económica, México se 

inicia en una nueva etapa que rompe con las bases del crecimiento económico del 

pasado. El crecimiento del PIB en la pasada década se vió interrumpido por la calda 

experimentada en 1995. La calda del producto en una magnitud del 6.2% se debió al 

error de polltica económica implementada por el gobierno mexicano; con el fin de 

reducir la inflación hacia finales del último lustro de la década de los ochenta, se 

adoptaron las politicas de apertura comercial unilateral, de pactos y el uso del tipo de 

cambio como ancla antiinflacionaria, este último tenia el objetivo de frenar la inflación 

subyacente. Sin embargo, no se contó con el efecto que la sobrevaluación cambiaría 

tendrla para la economia nacional. 

Desde 1989 se generó un déficit en la balanza comercial4 ; no solamente las 

importaciones eran mayores a las exportaciones en 1989, sino que la tasa de 

crecimiento de las primeras fue superior al de las exportaciones. El tipo de cambio se 

sobrevaluó, además la industrialización trunca de la economía nacional conllevó a que 

el pals se comenzará a envolver en un circulo vicioso de importaciones y en un 

fenómeno de restricción de balanza de pagos. 

"En 1994 el déficit externo era muy elevado (8%) y superior al de 1981, como 

consecuencia de una apertura acelerada e ineficiente que no permitió que las 

exportaciones crecieran a un ritmo equilibrado respecto a las importaciones para lograr 

un déficit externo manejable, en el que faltó una polilica activa de fomento horizontal 

industrial, tanto para exportar como para producir y competir eficientemente con las 

importaciones ("la mejor polltica industrial es la que no existe" era el lema 

gubernamental). Esta apertura profundizó sus efectos negativos, no sólo por la 

ausencia de una polltica industrial, sino por la existencia de una polltica antidumping 

pasiva y, principalmente, por la sobrevaluación del tipo de cambio, que ya en 1992 era 

de 42 por ciento."~ 

"' La economra mexicana se caracteriza por tener superávit comercial en procesos de crecimiento negativo del PIB. 
Antes de 1989, las politlcas contraccionlstas, de fijación del tipo de cambio y apertura comercial procuraron un 
superávit comercial con el fin de hacer frente a las obligaciones financieras de este pals. 
• Véase. Vlllarreal, René. Industrialización, deuda y desequilibrio externo. Un enfoque neoestructuratlsta (1929-
1997). 
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La tasa inflacionaria presentó desde 1991 un descenso significativo al pasar de 

18.8% a 7.1% en 1994; no obstante lo anterior, la crisis económica de 1995 llevó al 

INPC a una tasa de 52.1 % en ese ano. El esfuerzo para reducir la inflación no fue 

poco, el uso de las politicas antes enunciadas con el fin de reducir el alza generalizada 

de precios no es exageración, porque es bien sabido que es más fácil reducir una tasa 

de inflación de 100% a 20% que de 12% a 8%. Por ejemplo: entre más baja sea la 

inflación mayor será la razón de sacrificio para reducirla aún más6
• La economía 

mexicana se ha visto envuelta en constantes fases de crisis y devaluaciones que 

merman ef nivel de vida de la población, obviamente el crecimiento sostenido de la 

economía se finca en distintas bases; un sano saldo comercial es una de ellas. 

Lo que desató la crisis económica de 1995 fue por un lado fas erróneas políticas 

coyunturales que sobrevaluaron el peso mexicano, que promovieron el déficit 

comercial y el ajuste de la balanza de pagos mediante la entrada de flujos financieros 

externos "Durante el periodo 1988-1994 el déficit acumulado fue de 107 mmd y la 

entrada neta de capitales de 100 mmd, de los cuales "/'¿ 500 millones fueron de capital 

financiero y 27 500 millones de inversión extranjera directa. El proceso de 

endeudamiento se generó asl: 

• Liberalización de las cuentas externas de capitales: Se liberaliza o 

perrnite a no residentes la compra de titules de gobierno, lo que generó en el 

periodo (1988-1994) entrada de capital extranjero a través de CETES por 18 mmd, y 

acciones por 28 mmd. y se facilita la venta de acciones mexicanas en los Estados 

Unidos, producto de las modificaciones a la legislación de dicho pals. 

•Se abrió al sector privado mexicano el acceso al financiamiento bancario 

internacional, lo que también significó "privatizar el incremento de la deuda 

externa mexicana en dicho periodo" {en 1994 del total de la deuda externa de 

México fue de 162 mdd). 

Asl, en 1991 y 1993 el sector privado contrató financiamiento bancario 

internacional por 22 mmd (solo en el periodo 1991-1993), de los cuales casi 

66% fueron contratados mediante transacciones interbancarias que incluyeron 

• Sánchez. Osear. Los costos asociados al proceso deslnflaclonario. Seminario La banca central y la poHtlca 
monetaria en México. FE-BANXICO, Noviembre de 2000. El coeficiente de sacrifico es el cociente entre las sumas 
de las pérdidas logarítmicas en el PIB y el descenso en la tasa de lnflacJón; las pérdidas logarítmicas en el PIB es la 
desviación con respecto al logarrtmlco del PIB potencial. 
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depósitos denominados en dólares, por ejemplo certificados de depósitos a 

bancos mexicanos. 

•Se crearon los Tesobonos (deuda pública interna dolarizada), titulas del 

gobierno mexicano nominados en dólares (CETES). Esto es, el gobierno tomó y 

eliminó el riesgo cambiario en dichos titulas: sólo en 1994, cuando creció el 

riesgo cambiarlo, los Tesobonos pasaron de 3 mmd a casi 30mmd. • 7 

La economía mexicana quedó determinada cada vez en mayor medida de los 

flujos económicos provenientes del extranjero, los cuales en el segundo lustro de la 

década continuaron aumentando; desde 1995 la inversión extranjera directa neta 

(IEDN)8 se ha mantenido por encima de los 9,000 mdd anuales. El flujo de IED hacia 

México se ha visto cada vez más concentrado, los estados Unidos de América han 

aumentado su participación en el total de IED hacia la república Mexicana; esto es 

normal si se considera que desde 1994 entró en vigor el TLC. El comercio 

lnlraindustrial es cada vez mas importante a nivel mundial, así mismo México 

emprendió una desregulación económica, y EUA es un mercado natural de nuestro 

país. 

No es de extrañar que al mismo tiempo que aumenta la participación de EUA 

como economía proveedora de IED hacia México, también aumente su participación 

como socio comercial; es bien sabido que una de las características de la llamada 

globalización es una mayor movilidad de los factores de producción en busca de una 

más elevada tasa de ganancia, México presenta una fuerza de trabajo más barata que 

la estadounidense y una cercanfa geográfica que estimulo la inversión norteamericana 

debido a que las empresas de EUA estaban fuertemente amenazadas por los baratos 

productos asiáticos que entraban en Estados Unidos y era necesario bajar costos a 

través de la mano de obra mexicana. 

1 Cf., v. Villareal, René. lndustrlallzacfón, deuda y desequilibrio extemo en México. Un enfoque neoestructurallsta 

i1~~~~1~~~~1ón directa en la economla declarante menos Ja Inversión directa de los residentes de esa eamomra 
hacia el extranjero. 
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Cuadro No.2.1 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA: POR PAfS DE ORIGEN 

IDartlclDaclón relativa) 

AÍto T-aJ EUA - - -· - ·-- - ~ -. - .,._ 
Unido 

, ... 10 639.6 46.6% 5.6% 2.9% 5.9% 0 .5% 0 .9% 1.4% 0.1% 7.0% 7.1% 0 .0% 22.1% 

'"" 8324.6 65.8% 2.6% 6.6% 1.9% 2.4% 1.5% 0.6% 0.7% 2.0% 6 .9% 0 .1% 6.6% , ... 7.702.1 67.3% 1.1% 2.6% 1.8% 1.1º.4 1.6% 1.0% 1.3% 6.7% 6.3% 0 .2% 9.1% 

'"' 12112.4 61.4% 15.1% 4.0% 2.9% 0 .2% 0.5% 2.7% 0.1% 1.9% 2.8% 0.2% 6.1% , .... 7 965.7 65.5% 2.3% 1.7% 1.2% 0.6% 1.6% 3.9% 0.7% 2.4% 13.2% 0 .2% 6.6% , ... 12 767.3 53.9% ·1.5% 5.8% 9.7% 0 .9% 1.3% 7.5% 5.4% 4.6% 7 .2% 0.3% 4.9% 

2000 15317.7 74.0% 1.5% 2.2% 2.8% 0.7% ·16.8% 12.3% ·2.2% 3.7% 15.6% 0 .2% 6.0% 

2001 25221.1 78.5% 0.4% -0 .8% 0.7% 0 .4% 1.4% 2.2% -ó.6% 3 .3% 10.s;.;. 0.1';rW. 4.0% 
Fuente: INEGI. Elaboración propia con datos del Banco de lnfonnación económica del INEGI . 
al Para el periodo 19941998, la Inversión extranjera directa (IED) se Integra con los montos notificados al RNIE al 
30 de junio del 2001 y materializados en el afio de referencia, más importaciones de activo fijo por parte de 
maqulladoras. A partir de 1999, se lnciuyen adem~s los conceptos de nuevas Inversiones fuera del capital social, 
reinversión de utilidades y cuentas entre companlas que se han notificado al RNIE. 
• Desde 1998 son datos preellmlnares 

El sector comercial de México como determinante del crecimiento atado a la 

economía norteamericana. 

La economía mexicana está fuertemente relacionada con Ja estadounidense, Jo 

anterior se constata en los datos enunciados sobre IED y su repercusión en las 

exportaciones. Estados Unidos se ha confirmado como el principal socio comercial 

mexicano con una presencia que podriamos decir que es casi el único, en proporción. 

El saldo que presenta Ja balanza comercial de México con Estados Unidos es positiva. 

y obviamente este saldo ha determinado Ja recuperación económica de México 

después de Ja crisis de 1995. Un factor adicional a desatacar es que con el aumento 

de la participación de las exportaciones manufactureras el de las petroleras disminuye; 

el depender de exportaciones más diversificadas representa una mayor capacidad de 

crecimiento y recuperación económica como ya ocurrió tras la crisis ante mencionada. 

Los sectores que más inversión extranjera han recibido desde 1994 son los 

servicios financieros e industria manufacturera; el hecho de que la industria 

manufacturera sea quién más concentra Ja IED por sectores ha significado que sean. 

también. las exportaciones manufactureras las de mayor importancia para el país. 

En estudio realizado por Ja CEPAL9se señala que a partir de la apertura 

comercial de México, este se ha posicionado competitivamente en el mercado de la 

• Cf •• v Mortlmore. Mlchael. et al. México: Un CANallsls de su competitividad intemaclonal. 
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OCDE mediante exportaciones manufactureras no basadas en recursos naturales. 

"Algunos especialistas, destacan la importancia del ingreso de México a la OCOE por 

la diversificación comercial que pudiera generar en los próximos años, cuando se 

supone que la economla mexicana disminuirá su dependencia con el mercado 

estadounidense y diversificará su comercio con terceros palses"1º. Un elemento 

adicional es que si bien las exportaciones manufactureras mexicanas se han vuelto 

muy dinámicas, estas descansan en pocas empresas, productos y mercados, lo que 

sin duda es consecuencia del errado proceso de industrialización de décadas atrás. 

El hecho de depender de una sola economía en la forma en la que la mexicana 

se sustenta en la estadounidense tiene severas consecuencias, se dice que cuando a 

EUA le da gripe a México le da pulmonla; mientras que la relación comercial México

EUA, en 1999, representó para este último el 13.2%, para el primero este comercio 

representó alrededor del 81% del total. Una desaceleración económica de Estados 

Unidos afecta directamente el crecimiento de México por estar éste determinado por 

sus exportaciones, de las cuales alrededor del 90% :;e concentra en el vecino del 

Norte. 

Gráfica No. 2.1 
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Fuente: SECRETARIA O EECONOMIA. Elabora06n propia con datos da la Seaetarfa de Ec:onomla. WWW economla gob mw 
P/ Preellmfnar. 

'º Cf., v. Montero Granados, Roberto José A. Op., cit. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El uso de nuestra economla como mano de obra de los productos creados con 

capital extranjero ha ocasionado que las exportaciones manufactureras hayan 

presentado un ritmo de crecimiento sostenido y una participación de alrededor del 85% 

del total, mientras las exportaciones maquiladoras cada vez aumentan su participación 

y se muestran directamente relacionadas a las exportaciones manufactureras. La 

fuerte influencia de las exportaciones maquiladoras desde nuestro país obedece, 

sobre todo, a dos causas: 

);;.- La política estadounidense en la cual se contemplaba la baja de costos 

con el fin de hacer frente a los baratos productos asiáticos, así es como los 

inversionistas que están establecidos en Estados Unidos buscaron al otro 

lado de la frontera un mercado cercano y con una ventaja comparativa que 

ofrecer 

);;.- Mano de obra barata. Esta es la ventaja comparativa mencionada en el 

anterior párrafo, no por ello forzosamente competitiva. 

La cuestión, al parecer, es crear empleo, sin embargo un empleo con baja 

remuneración, porque en esto se basa la espuria competitividad mexicana, de esta 

manera no se generan los elementos para aumentar el ahorro interno en base a la 

llamada clase trabajadora; la escasez de ahorro aumenta la tasa de interés con la 

consecuente desincentivación de las actividades productivas. La política económica se 

elabora con el objetivo no de generar solamente crecimiento económico, sino, sobre 

todo, crear condiciones que permitan mejorar el nivel de vida, es promover el 

desarrollo. Teóricamente se ha establecido que la exportación posee facultades para 

crear el desarrollo económico de las naciones, pero no cualquier tipo de exportación; 

en el capitulo 1 se estableció que el intercambio desigual puede traer aparejados 

decrecimiento en el nivel de vida o al menos, disminución en el ritmo de crecimiento de 

este cuando la explotación aumenta. Pero sobre todo, el posicionarse en sectores 

exportadores de baja productividad y por ende bajos salarios, no genera elevados 

beneficios. 

En el aspecto macroeconómico México muestra cifras que lo hacen aparecer 

frente a otras economías como un gigante que emerge, pero la realidad es que existen 

grandes obstáculos estructurales a los cuales no se les ha tomado la atención 
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necesaria y se ha convertido a nuestro pals en un exportador que se tiende a 

especializar en maquila. El especializarse en exportación de maquila no favorece una 

verdadera industrialización de la economia y no frena la elasticidad ingreso de las 

Importaciones, la cuál ha aumentado desde inicios de los noventa.11Debido a que la 

apertura económica mexicana obedeció más a obligaciones con la comunidad 

financiera mundial que a condiciones internas 12, no se logró solucionar el problema 

que se ha tratado de salvar desde la década de los 40, y esta es la industrialización 

del pals. 
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Gráfica 2.2 
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Fuente: INEGI. Elaboración propia con datos del Banco de lnfonnaclón económica del INEGI. 

Las teorias del comercio internacional seflalan que las economias tenderán a 

especializarse en la exportación del producto en la que posean ventaja comparativa13
, 

esta ventaja se puede generar a través de la utilización del factor productivo 

abundante. El caso mexicano muestra la especialización en exportaciones 

manufactureras, y dentro de estas las de la industria maquiladora (durante la década 

de los noventa el porcentaje de exportaciones maquiladoras dentro de las 

11 Cf .. v. MorenoªBrld, Juan Cartas . • MéxJco: crecimiento económlco y restricción de la balanza de pagos. 
12 SI bien la calda en la tasa de ganancia se puede entender como un aliciente lntemo a la apertura del mercado, no 
se puede asegurar que la estructura productiva mexJcana estuviera preparada para competJr externa e 
Internamente con su contraparte foránea. 
13 La teoría clásica, la reformulación neoclásica, y el modelo de comerck> exterior Hecscher·Ohlln, se encuentran en 
esta perspectiva. 

TESIS C:O~T 
FALLA DE ufüGEN 
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manufacturas oscilo en el 50%). Una desventaja en basar las exportaciones 

manufactureras en la industria maquiladora es la poca integración industrial interna 

que este tipo de comercio genera14
• Durante la década de los noventas la industria 

maquiladora de exportación no aumento su interrelación la estructura productiva 

mexicana, lo que obviamente reduce el valor agregado de la exportaciones con el 

consecuente bajo impacto sobre el nivel de empleo; la gráfica No.2.3 muestra el 

consumo de insumos nacionales por parte de la maquila de exportación .. 

Gráfica 2 .3 
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Fuente: INEGI. Elaboracl6n propia con datos del Banco de Información económica del INEGI. 

Déficit es lo que la economia mexicana presenta a lo largo de la década de los 

noventa en su balanza comerciai 15
• Los creadores de política económica pueden 

objetar que una nación en desarrollo tiende a importar más de lo que exporta; en 

especial, importará más bienes manufacturados y exportará primarios o 

semielaborados. La lógica sobre la que descansa el enunciado anterior es el proceso 

de industrialización a la que se ve sometida una nación emergente en pro del pleno 

desarrollo económico. Lo anterior es muy cierto, o al menos asl lo enuncia la lógica 

económica. Sin embargo, una nación que presenta déficit comercial recurrente se 

encontrará en una situación en la que muy dificilmente alcanzará el desarrollo y 

crecimiento económico sostenido. 

14 El caso asláUco bien puede ser distinto, y es que si bien esta reglón es altamente e>c:portadora y maqulladora, 
también os cierto que desde mediados de la década de los setenta Inició programas de innovación tecnológica que 
obviamente conllevan procesos de Investigación y por ende desarrollo tecnológico y productivo. 
1

& Obviamente esto no es exclusivo de la década mencJonada. 

TESIS CO~T 
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El déficit de balanza comercial se tomo superavitario durante 1995 y 1996. Con la 

crisis económica declarada hacia finales de 1994, la variación del PIB en 1995 se 

tomo decreciente lo que, aunado a la elasticidad ingreso de las importaciones, mayor 

a 1. provocó una calda en los flujos de mercanclas importadas. El precio fue alto, con 

una tasa inflacionaria de más del 50% en 1995 que golpeó la economla mediante el 

encarecimiento de los productos nacionales e importados, debido a que ante la 

devaluación del peso mexicano, la inflación subyacente aumentó, disminuyendo con 

todo esto el nivel de vida de la población. Despidos masivos y fuga de capitales 

tuvieron que ser necesarios para tomar superavitaria la balanza comercial. 

Pareciera ser que la única forma de saldar con superávit la balanza comercial es a 

través de crisis económicas, de ser asl se cae en un circulo vicioso que impide un 

crecimiento sostenido de 6% que la CEPAL recomienda para dejar atrás rezagos 

sociales y reducir la distancia económica con los paises de mejor nivel de vida. Sin 

embargo, es necesario reconocer que la economla nacional ha presentado una 

mejoría en cuanto a la composición de sus exportaciones en las cuales las 

exportaciones del sector petrolero han disminuido su participación, un elemento 

adicional es la forma en que la economla mexicana se ha insertado en el comercio 

dirigido a paises de la OCDE; aún asi esto no es suficiente. 

"En sintesis, no obstante el enorme impulso de las exportaciones industriales, no 

ha cambiado el carácter tradicionalmente deficitario del comercio exterior 

manufacturero del pals. La agricultura, que durante decenios hizo una contribución 

fundamentalmente para financiar el desequilibrio comercial manufacturero, ha tendido 

a transformarse en un demandante neto de divisas. Por ello, la tarea de financiar este 

desequilibrio continuó recayendo en la minerla (básicamente petróleo) y, con creciente 

importancia, en las exportaciones de la industria maquiladora."16 

16 Fuente: FuJll G., Gerardo. Op, cit., p. 1013. 
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Gráflca2.4 
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Fuente: INEGI. Elaboración propia con datos del Banco do Información económica del INEGI. 

Cuadro No. 2.217 

México: composición porcentual de las exportaciones, 1988-1997. 
Manufactwcru 

Petroleras Agricolas No maquila Maquila 
1988 17.0 5.0 41.3 35.8 
1989 15.9 5.0 40.8 37.6 
1990 14.7 4.9 40.9 38.8 
1991 14.8 5.0 41 .2 38.3 
1992 13.7 4.0 40.3 41.4 
1993 12.5 4.2 40.4 42.4 
1994 10.3 3.5 40.5 45.3 
1995 8.0 3. 7 45.6 42.2 
1996 7.8 2.9 45.7 43.3 
1997 6.9 2.3 49.5 40.4 

Fuente: López del castillo, José. Resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

_•? L0s datos pueden diferir _de los --pftisentados en las gráficas debkfo a la diferencia de fuentes y a procesos de 
redondeo. -; 
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2.2 El comercio exterior mexicano más allá de la economla 

norteamericana. 

Es México uno de los paises que más tratados de libre comercio (TLC) ha 

celebrado; bajo la perspectiva de que una mayor diversificación traerá beneficios 

económicos para México, se ha profundizado en la labor de estrechar lazos 

comerciales con distintas economfas del mundo. 

Debido a cuestiones geográficas el comercio exterior de lo paises tiende a 

establecerse, en un principio, con sus mercados naturales; el caso de México no es la 

excepción, sus primeros acuerdos y tratados comerciales los estableció con paises del 

continente americano para posterionnente realizar acuerdos con Europa y Asia. 

Cuadro No. 2.3 
Tratados y acuerdos comerciales 

TRATADO O ACUERDO FECHA DE INICIO 
1 Acuerdo de Complementación Económica México-Chile Enero 

ACE-MCh 1992 
2 T ratado Ud Ul>1t:: Comc:u;io de: Al116rica del Norte Enero 

TLC-AN 1994 
3 Tratado de Libre Comercio det G3 (México, Colombia y Venezuela) Enero 

TLC-G3 1995 
4 Tratado de Libre Comercio México-Bolivia Enero 

TLC-MB 1995 
5 Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica Enero 

TLC-MCR 1995 
6 Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua Julio 

TLC-MN 1998 
7 Tratado de Libre Comercio México-Chile Agosto 

TLC-MCh 1999 
8 Tratado de Libre Comercio México- Unión Europea Julio 

TLC-MUE 2000 
9 Tratado de Libre Comercio México-Israel Julio 

TLC-Mi 2000 
10 Tratado de Libre Comercio México- Triángulo del Norte Enero 

!Honduras, Guatemala v El Salvador), TLC-MTNC 2001 
11 Acuerdo de Complementación Económica México-Uruguay Enero 

ACE-MU 2001 
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Ya desde mediados del siglo XX, México estableció acuerdos con economlas 

latinoamericanas, sin embargo el comercio que se ha realizado con esta región del 

mundo no ha tenido un peso significativo en el total comerciado por México. "En el ano 

de 1960 se finna el tratado de Montevideo que da origen a la ALALC, integrada por los 

paises fundadores Argentina, Bolivia. Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
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Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Veinte años más tarde, la ALALC se 

transforma en la ALADI mediante la firma del Tratado de Montevideo 1980 ( .. . ) Los 

resultados de los 40 años de esfuerzos integracionistas de los paises fundadores de 

ALADI, son desalentadores en las estadlsticas, por lo menos para México. Casi el 5% 

del comercio total del pals se realiza con Latinoamérica, desde antes de la firma de los 

tratados de Libre Comercio. "18 

Es hasta cierto punto, normal el hecho de que se presente un bajo comercio de 

México con los paises latinoamericanos debido a que todos ellos pertenecen al grupo 

de economlas anteriormente conocidas como subdesarrolladas, las cuales tendian a 

exportar productos primarios, debido a que los factores de producción se 

concentraban en recursos naturales y mano de obra, pero no de capital. La leerla 

económica menciona que el comercio entre paises de similares niveles de desarrollo 

se caracterizará por ser de carácter intraindustrial, pero en el caso de América Latina, 

con un aparato industrial tan raqultico y de hecho poco integrado hacia el interior de 

cada pals, era dificil que se presentara ese tipo de comercio. Las economías de 

Latinoamérica se caracterizaron por ser cerradas en el periodo que fue de 1940 a 

1980, factor adicional para frenar la integración comercial de la región. 

Entre los distintos paises que forman la ALADl, México es quién presenta una 

baja integración hacia la región (V. lnfra., Cap. 111) . La relación comercial de México 

con Estados Unidos se fue estrechando a costa de la de México con América Latina, 

debido a la disimilitud entre nuestro pals y EUA que permite un comercio de tipo 

interindustrial y ahora en estos momento también fuertemente intraindustrial, a 

diferencia del AL. Es natural que México sesgara su comercio hacia el norte de 

América por ser esta una región económica más próspera y de mayor dinamismo que 

significaba un crecimiento de mercado mayor a comparación de Centro y Sudamérica. 

Si bien en párrafos antes se afirmó que el comercio intraindustrial se tiende a 

generar entre economías de similar grado de desarrollo, esto no significa que el 

creciente comercio intraindustrial de México con EUA sea resultado del 

'ª Cf., v Oelgado Alarcón, Rafael. Los nuevos tratados de libre comercio celebrados por México. En Contadurla 
Pública. Op cll 
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estrechamiento de la distancia económica entre estas dos naciones, que por el 

contrario han visto crecer la distancia económica que los separa 19
• 

Es importante destacar el hecho de que una vez que existen los tratados 

comerciales estos deben ser realmente explotados con el fin de lograr un mayor 

beneficio económico para el pais. Si bien el tratado más importante (TLC-AN) muestra 

saldos comerciales superavitarios no se deben olvidar: 

•Que este comercio posee una gran importancia de productos maquilados 

el cual no genera una verdadera integración industrial con miras a lograr 

beneficios industriales y por tanto productivos de mediano y largo plazo por la 

baja interrelación al interior de la economia. 

• El saldo positivo de la balanza comercial con América del Norte no ha 

logrado revertir (aunque sí disminuir) la tendencia deficitaria de la balanza 

comercial total. El presentar un saldo deficitario en la Balanza Comercial genera 

la necesidad de financiarse con capital externo con la finalidad de hacer frente a 

las obligaciones comerciales adquiridas por la economia nacional; esto es un 

fenómeno conocido como restricción de balanza de pagos. 

Para el 2000, México presentó déficit comercial con las economias de América 

Latina (ALADI y Centroamérica). En estos momentos es aún muy prematuro para decir 

cuales son los rubros comerciales que han generado que el déficit comercial 

(principalmente con ALADI) se haya incrementado; sin embargo, será material del 

capitulo IV el conocer las debilidades económicas de México en el comercio 

internacional por ramas. Los mayores déficit se generan en las relaciones con Japón, 

los NICS asiáticos y con la Unión Europea, debido, a la baja integración industrial 

interna y a la mayor competitividad de estos grupos de países; la Unión Europea y 

Japón son economias caracterizadas por una elevada competitividad en base a 

productos de alta calidad y elevada tecnologla, los NICS son economlas fuertemente 

exportadoras en base a productos de alta tecnologia y bajo costo de la mano de obra. 

Es imperante que la economia mexicana rompa con ese vicio de déficit comercial 

recurrente, no financiables con IED, con el fin de no frenar el crecimiento y desarrollo 

económico de México a través de las restricciones que a esto pone la estructura 

19 Cf .• v. Moreno-Brid, Juan Cartas .. Méxlco: crecimiento económico y restricción de la balanza de pagos. 
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económica en la balanza de pagos. "( .. . ) la balanza de pagos de un pals afecta tanto 

directa como indirectamente su dinámica de crecimiento por dos vlas: 

Primero, si la debilidad de la balanza de pagos es generada por tendencias 

adversas de largo plazo en el comportamiento de las exportaciones e importaciones, 

esto tendrá implicaciones en el producto real y el empleo de los sectores de la 

economla que son afectados. Un ejemplo obvio es la penetración de importaciones, 

que empeoran la balanza de pagos y que al mismo tiempo, quitan compradores a los 

productos nacionales. En este sentido, la balanza de pagos tiene implicaciones en el 

funcionamiento de la economía real. Segundo, en términos agregados, es obvio que 

ningún pals puede, en el largo plazo, crecer más rápido que lo que marca la tasa que 

es congruente con el equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos a menos 

que esté en condiciones de financiar déficit crecientes. Si esta tasa de crecimiento del 

producto congruente con el equilibrio en la balanza de pagos es inferior a la que podrla 

alcanzar gracias a la disponibilidad de recursos internos en la forma de trabajo y de 

capital acumulado, la economla real estará deprimida. En el corto plazo, el déficit 

creciente en cuenta corriente puede financiarse mediante elevadas tasas de interés, 

pero eso conduce a la tercera razón por la cual los déficit en cuenta corriente son 

importantes. Tasas de Interés elevadas favorecen la acumulación de activos 

monetarios y desalientan la inversión en activos productivos, tales como plantas, 

maquinaria y otros elementos del capital productivo, de los cuales depende, en término 

último, el crecimiento. En otras palabras, la situación de la balanza en cuenta corriente 

no es simplemente un asunto privado entre agentes contratantes sobre la asignación 

intertemporal de recursos para el consumo, sino que puede generar extemalídades 

negativas para la sociedad"2º 

2.3 El impacto del nuevo comercio exterior en la sociedad mexicana. 

El descenso en la tasa de importación de la economla mexicana se basa en la 

calda del PIB, sin embargo esta es una receta poco sana que agrava el nivel de vida 

de la población en general. Cuando el PIB presenta tasas positivas, las Importaciones 

'º Fujll G ., Gerarclo. El comercio exterior manufacturero y los llmlles al crecimiento económico de Mé>dco. Pég. 
1010. 
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las presenta aún mayores lo que crea el circulo vicioso, hasta el momento no 

superado, de crecimiento del PIB restringido por el nivel de importaciones que 

repercute en la Balanza de Pagos. Más allá de los datos macroeconómicos, la carda 

recurrente en el PIB ocasiona la carda en la demanda agregada a través del efecto 

que se crea por el cierre de empresas, el recorte laboral, el aumento en el precio de 

los productos tanto nacionales como importados, el aumento en la tasa de interés, etc. 

Asf mismo, el proceso de deterioro en el nivel de vida repercute más allá de la 

recuperación en la tasa de crecimiento del producto (véase infra, lo relativo a las 

remuneraciones reales en América Latina; Cap., IV). 

Con la calda en los ingresos reales de una familia, no solamente se reduce su 

consumo, sino, también, su poder de ahorro, lo que a nivel agregado afecta el ahorro 

nacional, la tasa de interés, y la economía en el mediano y largo plazo; una baja tasa 

de ahorro lleva a la necesidad de financiar los desequilibrios comerciales mediante 

recursos foráneos. 

Gráfica 2.5 
Tasa de crecimiento de exportaciones, importaciones y PIB de México 

México 

70.00..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 
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1--PIB T. De C . -e-X. T de c . ...,.._M T de C . j 
Fuente: INEGI. Elaboración propia con datos del Banco do lnlomiación económica del INEGI. 

La calda en la remuneración real se ve fortalecida, aparte del efecto en el aumento 

·· en la tasa inflacionaria, por el aumento de la PEA; que engrosa el conocido "ejército 

Industrial de reserva", el cual tiende a disminuir aún más las remuneraciones reales. 

Ante el cambio estructural que sufrió la economia y su repercusión en el ahorro 

mediante las siguientes relaciones: 
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Adelgazamiento del estado y por lo tanto de las fuentes de trabajo en el 

sector público que anteriormente servia como "colchón" para frenar el 

desempleo en el pais. 

El cierre de empresas poco competitivas ante la competencia externa. 

El cierre de empresas por las crisis económicas recurrentes. 

El crecimiento del PIB menor al de la PEA. 

• La baja integración económica hacia el interior del pais. 

Condiciones de vida cada vez más raqulticas en la población mexicana. 

La tasa de desocupación en la economla mexicana es inferior a la presentada por 

algunos paises desarrollados (Cuadro 2.4 ); no obstante, esta tasa no es estimulante 

debido a que las actividades realizadas por fa población ocupada en México se tiende 

a inclinar hacia actividades terciarias e informales, las cuales proporcionan 

condiciones precarias de trabajo. 

Entre 1980 y 1996 la economfa mexicana creció en promedio a un ritmo de 1. 7% 

anual, mientras fa PEA fo hizo al 3.2%; asf mismo se terciarizó el empleo al 

desplazarse este hacia el sector de los bienes no comercializables, aumentando la 

importancia absoluta y relativa del sector informal, el cual presenta una baja 

productividad.21 Lo anterior lleva a mostrar un poco la repercusión sobre una de las 

variables claves en la medición del desarrollo económico de una sociedad, el empleo. 

Los buenos resultados macroeconómicos no bastan cuando la población en general 

no ve los resultados en sus bolsillos, y no los ve porque los buenos resultados son 

coyunturales y no se basan en sustentos estructurales que garanticen el crecimiento 

no solo en el corto, sino también, en el mediano y largo plazo. 

La apertura económica está dada, y no es momento de discutir si es buena o mala, 

sino de aprovechar las ventajas que esta pudiese generar es preciso que el valor 

agregado por fa creación de nuevas actividades sea mayor al "desagregado" por la 

destrucción de ellas, lo que implica que el aumento de las exportaciones sea más 

significativo que fa baja en la sustitución de importaciones; que las exportaciones 

arrastren positivamente al resto de la economfa, lo que está asociado a la 

J I Cf., v. Hemández Laos. Enrique. Op., Cit. 
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diversificación y valor agregado que ellas tengan, y que la competitividad internacional 

se logre con aumentos continuos de la productividad en vez de salarios bajos y 

subsidios o exenciones tributarias crecientes. 

Cuadro2.4 
Tasas de desocU(!ación 

PERÍODO Mhlcoa/ Estados C•nadi e/ 
Reino Francia el AJ~manla di Jap6n e/ Unidos bl Unldu e/ 

1990 2.80 5.62 8.15 5.73 8.87 7.15 2.10 
1991 2.67 6.85 10.32 7.61 9.39 6.29 2 .09 
1992 2.79 7.49 11.18 9.22 10.28 7.73 2 .15 
1993 3.41 6.91 11 .38 9.73 11 .58 8.94 2.50 
1994 3.64 6.10 10.34 8.84 12.08 9.60 2.89 
1995p/ 6.28 5.59 9.44 7.62 11.46 9.46 3.15 
1996 5.51 5.41 9.63 7.02 12.15 10.40 3.37 
1997 3.69 4.93 9.09 5.33 12.26 11 .49 3.40 
1998 3.18 4.51 8.28 4.53 11.63 11.03 4.10 
1999 2.50 4 .23 7.56 4.16 10.97 10.50 4.68 
2000 2. 18 4.0 1 6 .83 3.62 9.54 9.61 4 .73 
2001• 2.34 4 .44 7 .00 3.23 R.RO 'l .31 4 .86 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información económica del INEGI. 
al Incluye a las personas de 12 anos y más que en el periodo de referencia de la encuesta, no trabajaron ni una 
hora a la semana. pero realizaron acciones de búsqueda de un empleo asalariado o Intentaron ejercer una actividad 
por su cuenta. Cifras desestaclonallzadas. 
b/ La tasa nacional es calculada como un porcentaje de la fuerza de trabajo civil . 
cJ Porcentaje del total de la población económicamente activa, ajustado estack>nalmente. 
di La tasa nacional se refiere al desempleo reg istrado como un porcentaje de la fuerza de trabajo civil, excluyendo a 
kls empleados por cuenta propia. A partir de 1994, las cifras se refieren a Alemania Federal. 
pi Cifras preliminares a partir de la fecha que se Indica 
•e1 promedio corresponde a 1os primeros ocho meses del ar.o. 

Por eso se hace indispensable que la apertura evite la destrucción indiscriminada 

de la capacidad instalada existente y que permita una efectiva reconversión 

productiva, que vaya acompañada de un cambio sostenido y creible de los precios 

relativos a favor de la producción de bienes exportables, y que perfeccione o cree los 

mercados e instituciones requeridos para la mejora persistente de la productividad, a 

través de la capacitación laboral, el mejoramiento de la infraest11.1ctura, los incentivos a 

la innovación tecnológica, el desarrollo de un mercado de capitales de largo plazo o 

canallzado hacia la inversión productiva, y el fortalecimiento de la capacidad para 

negociar el acceso a mercados externos. "22 

"'Villarreal, René. Op., cit., p. 650. 
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En base a las condiciones de empleo anteriormente mencionadas, puedo afirmar 

que no nos encontramos ante un óptimo de Pareto en el cual se ha maximizado el 

benéfico y cualquier decisión para querer maximizar aún más, afectará a cierto sector 

de la población. Existe mano de obra que se encuentra empleada en sectores, no 

comercializables, de baja productividad, además existe déficit comercial con las 

economlas de AL, ante las cuales, según hipótesis del presente texto, México es más 

competitivo; por ello es necesario aprovechar los recursos existentes con miras a 

mejorar no solo el saldo comercial, sino lo más importante, el nivel de vida de la 

población mexicana. Por tanto, es preciso insistir aún más para avanzar y conquistar 

nuevos mercados. 

"Ya que las divisas provienen de las exportaciones y las entradas de capital, la 

tasa de crecimiento económico se ajusta a la suma ponderada del aumento de las 

exportaciones y los flujos reales de capital dividida por la elasticidad ingreso de la 

demanda por lmportaciones"23
; por ello es necesario revertir los saldos de la balanza 

comercial, en este caso mediante la explotación de las ventajas comparativas y 

competitivas de México con el RM, en el presente texto nos ocupamos de la región de 

América Latina. Hasta el momento tan solo podemos suponer que México presenta 

condiciones de mayor competitividad que AL y que por ello es capaz de aprovechar los 

lazos comerciales tendidos hacia esta región con la finalidad de tomar positiva la 

balanza comercial con esta región. "El acceso a divisas marca un limite superior a la 

tasa de expansión de la demanda agregada y, por ende, a la tasa de expansión del 

producto interno bruto."24 La ID, requiere de flujos de inversión que no pongan en 

jaque a la economla mexicana en el mediano plazo, con una balanza comercial 

constantemente deficitaria, simplemente, un proyecto de crecimiento se toma más 

dificil debido a que este crecimiento se somete a las decisiones exógenas de la 

inversión foránea . La factibilidad de revertir el déficit recurrente en la Balanza 

Comercial con América Latina se estudiará más a fondo en el capitulo IV. 

!: Fujll G., Gerardo. Op, cll, p.1011 . 
Moreno-Brtd, Juan Carlos. Op, cit., p. 480. 
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Capítulo 111. 
América Latina, Análisis 
Económico de la Región El presente capitulo está 

destinado a mostrar las 

condiciones actuales del 

comercio latinoamericano. 

No es la finalidad del presente capitulo el realizar un análisis exhaustivo de las 

ventajas y/o desventajas que presentan los países latinoamericanos en cuanto a 

comercio exterior, sino una introducción que permita ser atada a elementos que se 

abordarán en el capitulo IV del presente texto. 

Determinantes del crecimiento económico en la región 

Con la finalidad de lograr una apreci.:ición m:'.ls completa de América Latina, se maneja 

a lo largo del presente trabajo, en su mayorla , referencias hacia los paises de ALADI 

con el fin de obtener una muestra fidedigna de las condiciones económicas de 

América Latina. La disponibilidad de estadísticas orilló al autor a manejar datos sobre 

ALADI y no sobre América Latina con el fin de lograr los propósitos deseados. 

La condición externa de una economia no puede entenderse por completo si esta 

no es analizada de forma profunda, de forma que nos permita conocer la estructura 

económica de una nación y, por ende, comprender el origen de los saldos externos de 

un pals. La década de los noventa se enmarca en dos periodos de crecimiento en el 

PIS de la región de la ALADI, de 1990 a 1994 y de 1996 a fines de 1998. Ambos 

periodos se vieron interrumpidos por dos crisis; la primera, la crisis de la economia 

mexicana experimentada en 1995, sin embargo, de las dos, ésta fue la menos 

significativa; y la segunda crisis, originada en las economlas asiáticas afectando, 

también, a Rusia y, finalmente, a Brasil en 1999. 

El PIS es el indicador por excelencia utilizado en el análisis económico y esto es 

básicamente por su uso como indicador de crecimiento económico, aunque no 

forzosamente de desarrollo; el crecimiento del PIB en ALADI en el primer quinquenio 
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de la década de los noventas fue superior, 1 al promedio mundial, aunque tras la 

primera crisis (1995), el dinamismo no fue igual; al final de la década el promedio del 

crecimiento regional fue inferior al crecimiento mundial. A pesar de lo anterior, el 

crecimiento en los noventas fue superior al experimentado una década antes por la 

misma región. Debido a la crisis de pagos iniciada por México en la década de los 

ochentas, al alza en las tasas de interés y la restricción en el financiamiento externo, 

América Latina experimentó la llamada "década de crecimiento cero". 

El crecimiento económico de la ALADI se ha basado fundamentalmente en la 

inversión extranjera y en las exportaciones. Debido a la baja integración industrial de 

América Latina, el crecimiento en la demanda agregada origina un crecimiento más 

que proporcional de las importaciones; el crecimiento de las importaciones fue superior 

al de las exportaciones. Esto significa una debilidad estructural de estas economlas; 

incapaces de suministrar asl mismas los bienes necesarios para satisfacer sus 

necesidades, esto es un signo de economla apegada a un crecimiento con Restricción 

de Balanza de Pagos. 

"Al interior de la región se pueden distinguir tres grupos de paises que han 

presentado ritmos de crecimiento diferenciados: los de mayor dinamismo que han sido 

Chile (6.0%), Argentina (4.7%), Perú (4.7%) y Bolivia (3.9%); los de crecimiento 

moderado (similar al promedio de la región) que fueron Uruguay (3.2%) y México 

(3.1 %); y los de menor crecimiento que son Brasil (2.5%), Colombia (2.5%), Paraguay 

(2.1 %), Ecuador (1.9%) y Venezuela (1.9%) .. ."2 

El continuado proceso de desregulación y desestatización ha promovido el 

crecimiento de la IED a una tasa superior a la del PIS y el comercio internacional de 

los paises. Es destacarse el caso de Brasil el cual no habla iniciado un programa de 

privatización como México, por ejemplo, y que ahora, a fines de los noventas lo ha 

iniciado La privatizaciones al interior de América Latina, en el año 2000, logró 

recaudar una cifra superior a los 15,000 millones de dólares, de los cuales 80% 

correspondieron en inversiones en Brasil dónde los capitales europeos, y sobre todo 

españoles fueron preponderantes. Lo anterior llega a poner muy en duda los logros de 

América Latina en cuanto a los efectos de la IED, debido a que el 26% de esta se 

1 Cf., v ALAOI. EL COMERCIO INTRARREGIONAL OE LA ALAOI EN LOS AlilOS NOVENTA. Estudio 126. 
2 ALADI. Op cit. Pagina 1 o. 
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destinó a la adquisición d~:;: blenes públicos sin generación, por lo tanto de nuevos 
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activos, lo úllleo nuevo son lo_s"dueilos. 
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Gráfica 3.1 

ALADI, Tasas de crecimiento 

•\ . 
I 

\ 

1-•-PIB- IED--X-MJ 

. Fuente: ALADI. EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE LA ALAOI EN LOS AIQOS NOVENTA. 

La gráfica 3.1 muestra el dinamismo de la IED hacia la región; de 1990 a 1999 el 

monto de IED se ha multiplicado por un coeficiente superior a 10; es decir, a una tasa 

dé credmiento compuesta superior a 26%. Los principales cambios en la distribución 

de la IED hacia la región se produjo en Brasil y México, los cuales invirtieron su papel 

·en la IED hacia ALADI. Si bien el flujo de IED recibido por México se vio quintuplicado, 

la IED hacia Brasil pasó de ser menor de la mitad que México en 1990 a ser tres veces 

esta en 1999. El origen de este capital es, principalmente, estadounidense (50%) y 

38% europeo. 

Tendencias lntegracionlstas y Apertura Comercial 

Tendencias lntegraclonistas 

La comunidad andina 

La Comunidad Andina (CAN) es la organización sucesora del llamado Grupo Andino y 

fue creada por cinco países miembros de ALALC mediante el acuerdo de Cartagena 

de 1969; dicho proceso de integración se aceleró a raíz del estancamiento de las 
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negociaciones al interior de ALALC. Las ventajas que posee la CAN es su gran 

homogeneidad en niveles y modelos de desarrollo al tiempo que tiene la desventaja de 

la escasa vinculación comercial y de infraestructura. 

Bajo el principio de armoni:zar las politicas macroeconómicas y la liberización 

automática e Irrevocable del comercio subregional, se concebia la unión aduanera 

bajo su modelo planificado de integración. No obstante lo anterior, la Comunidad 

Andina no arrojó resultados superiores a los mostrados por organizaciones tales como 

ALADI (Grupo sucesor de ALALC) debido al incumplimiento en acuerdos de 

desgravación a nivel subregional del arancel común externo y de las políticas 

"conjuntas" de atracción de inversión extranjera; el incumplimiento de las polfticas de 

IED tuvo como consecuencia la renuncia de Chile al grupo en el año de 1976. Entre 

los avances logrados al interior del grupo figuran el desarrollo institucional de carácter 

supranacional tales como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

"La desalineación de las pollticas cambiarías y la proliferación de restricciones no 

arancelarias figuraron entre las c:ausas 111ás irnµorlanles c.lel retroceso del comercio 

intrasubregional y el estancamiento en general del proceso de integración ocurridos 

en dicha década (80's). Se dejaron de aplicar los programas de desarrollo industrial 

conjunto como resultado del abandono de la planificación y los paises comen:zaron a 

aplicar en forma unilateral las políticas comunitarias con respecto a la inversión 

extranjera. Hacia finales de 1986 el comercio reciproco habla caldo a los niveles 

registrados en 1976 y, en los hechos, la programación sectorial y la regulación común 

de la inversión extranjera fueron gradualmente abandonadas. "3 

No obstante los problemas enfrentados en el ejercicio de los acuerdos logrados por los 

paises de la Comunidad Andina, la conformación de una unión aduanera ha seguido 

adelante. "Bolivia, Colombia y Venezuela culminaron la apertura de sus mercados al 

comercio intrasubregional el 30 de septiembre de 1992, mediante la eliminación de los 

aranceles a aquellos productos que a esa fecha aún los mantenían en las 

transacciones con sus socios. Ecuador, a su vez, culminó dicho proceso el 31 de 

enero de 1993, mediante la apertura de su mercado a las importaciones provenientes 

de Venezuela. Ante la dificil situación económica y política que afectaba a Perú en 

'Bannann, Renalo. El al. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE LOS PAISES DE AP.11~RICA LATINA y EL 
CARIBE 2000-2001 : AVANCES, RETROCESOS Y TEMAS PENDIENTES. Página 30. 
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1992, la Comisión del Acuerdo de Cartagena autorizó al pafs suspender su 

participación en la unión aduanera. Entre aquel año y 1997 el Perú reguló su 

intercambio con los demás paises socios de la agrupación mediante un programa de 

desgravación que debe completarse a fines de 2005.,.. 

La regulación de la unión aduanera se realiza mediante variados instrumentos tales 

como la Nomenclatura Comunitaria y la Valoración Aduanera, el Régimen de Origen, 

las Normas Técnicas y las normas comunitarias destinadas a contrarrestar el dumping. 

Con fa finalidad de proteger productos agrlcolas esenciales, existen diferenciales 

arancelarios aplicados por franjas. 

En 1996, se inició la modificación al acuerdo de Cartagena; dicha modificación entró 

en vigor a partir de abril de 1997 y con ello el grupo andino pasó a denominarse 

"Comunidad Andina", las reformas se sustentan en nuevos organismos y reglas 

supranacionales con miras a fortalecer el régimen democrático de los países y 

participar como una sola voz en nuevos acuerdos comerciales y/o de integración con 

MERCOSUR y el ALCA. 

El proyecto de la Comunidad Andina resulta ser ambicioso cuando se conoce que en 

el se contempla no solo la libre movilidad de bienes, sino también de servicios, 

capitales y personas. Se han logrado avances en los sectores de comunicaciones y 

transportes y la liberación de la circulación de personas, las negociaciones de estas 

últimas datan de la década de los ochenta. 

A pesar de los enormes avances, la fragilidad económica de la región ha traido 

consigo una Inconsistencia en los acuerdos polltico-económicos tales como el arancel 

común externo. 

Mercado común centroamericano (MCCA) 

El MCCA tiene su origen en el Tratado General de Integración Centroamericana que 

entró en vigor en junio de 1961. En dicho tratado los paises Centroamericanos se 

comprometían a establecer un mercado común en cinco años a partir de su entrada en 

vigor de este tratado. El proyecto vislumbraba la integración regional , más allá de un 

solo acuerdo de libre comercio. Durante la década de los sesentas e inicios de los 

'Barmann, Renato. Op cit. Página 31. 
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setentas, conflictos sociales entre paises y problemas económicos frenaron el proceso 

integracionista; de esta forma se puede decir que existieron factores internos y 

externos al grupo que frenaron la integración. 

"A partir de la década de los noventas se inicia un nuevo proceso de integración 

monetaria, productiva, financiera y comercial en centroamericana. la unión económica 

vislumbrada no ha arrojado los resultados que se esperaban: la armonización y 

coordinación macroeconómica de las relaciones exteriores, asi como la convergencia 

macroeconómica, no se han logrado aún. "5 

Dentro de los objetivos planteados en la "integración centroamericana"ei acercamiento 

comercial es quien ha arrojado mejores resultados mediante acuerdos de arancel 

común orientado a la promoción productiva interna. En el MCCA no se aplica el mismo 

código aduanero lo que obviamente obstaculiza y entorpece los procedimientos y 

regias comerciales: no obstante, la unificación de criterios se gesta actualmente. Entre 

los más destacables y recientes sucesos en el MCCA se encuentra la negociación 

hacia la unión aduanera entre 199G y 2000 al li<tmµo 4u~ s~ µrofundi¿a la integración 

en servicios e inversión. La integración en relación al MCCA no se realiza solo al 

interior de esta ya que, por ejemplo en reuniones celebradas en los anos 2000 y 2001 

se acordó la necesidad de adoptar el Plan Puebla-Panamá que crearía un corredor 

loglstico desde el sur de México hasta la frontera con Panamá. El Plan 

Puebla-Panamá podria ser una fuerza impulsora para el crecimiento económico de la 

reglón. 

"Paises integrantes del MCCA han firmado acuerdos de libre Comercio, como el 

establecido con México en el 2000 y entró en vigor en el 2001 con la finalidad de 

liberar bienes y servicios. "En 1999, las importaciones procedentes del Triángulo del 

Norte representaban el 0.07% del total de las compras mexicanas. Por su parte, las 

exportaciones mexicanas al Triángulo del Norte son poco significativas representando 

sólo el 5% de las compras totales de dicho bloque comercial. En 1999 los principales 

productos de exportación del Triángulo del Norte comprenden productos primarios e 

industriales. Estos son caucho, grasas y aceites, bebidas y licores papel, cartón, cuero 

y pieles sin curtir (21%; 9.1%; 6.7%; 6.4%; y 4.7% del total respectivamente). Por su 

' Cf., v Barmann, Renato. Op cit. 
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parte, las exportaciones mexicanas son productos industriales; vehlculos (13%), 

maquinaria y aparatos mecánicos (8.3%), plásticos y artículos (8.2%), artículos de 

hierro (6.2%), combustibles minerales (5%) y maquinaria eléctrica (4.2%)." 6 

Así mismo, el MCCA mantiene una concesión arancelaria otorgada por los Estados 

Unidos en el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Dicha concesión entró 

en vigor a partir de octubre de 2000 hasta Septiembre de 2008 o hasta que el ALCA 

entre en vigor, año 2005. Centroamérica funciona como maquilador de productos 

textiles para EUA, al tener un arancel del 0% a dichas exportaciones centroamericanas 

hacia EUA siempre y cuando este producto contenga, al menos el hilo de origen 

estadounidense; esto se llama maquila y refleja un pobre proyecto de nación. 

El mercado común del sur (MERCOSUR) 

"El MERCOSUR acaba de cumplir once años de existencia tras la firma del Tratado de 

Asunción en marzo de 1991. Hasta hace poco, este proceso de integración registró 

avances nolables, que im;lu:;ivt> fut>ron :;uperiores a los esperados por muchos 

analistas. En efecto, diversas razones relacionadas con la bonanza internacional, así 

como otras derivadas de las profundas motivaciones nacionales y de las favorables 

condiciones económicas internas propias de los países miembros, hicieron posible la 

Instauración de una unión aduanera entre los países miembros en un plazo breve, 

aunque ella segula aquejada por varias imperfecciones. Los primeros antecedentes 

que permitieron la aproximación entre los paises del Cono Sur datan de los años 70. "7 

Los objetivos del Tratado de asunción son: 

a) Promover la inserción competitiva de las cuatro naciones en el mercado 

internacional. 

b) Estimular la eficiencia mediante economías de escala. 

c) Mediante la apertura subregional, estimular los flujos comerciales con el Resto 

del Mundo y atraer la Inversión Extranjera Directa 

d) Promover el sector privado como motor de proceso de integración 

6 Barmann, Renalo. Op cit. Página 4. 
1 Barmann, Renato. Op cit. Página 19. 
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El proceso de formación del área de libre comercio tuvo su inicio en 1991, en tanto que 

la adopción de un arancel externo común comenzó en enero de 1995. La inversión 

reciproca entre Brasil y Argentina aumentó de manera significativa, de tal forma que la 

inversión Brasilei'la en Argentina pasó de 1993 a 1997 de un monto de 80 millones de 

dólares a 425 millones; al tiempo que la inversión Argentina en Brasil pasó del 1.1% 

hasta el 2.5% del total de IED captado por este último en el periodo antes enunciado; 

un aspecto aún más relevante de la nueva relación inversionista entre estas dos 

naciones es el sector destino de la inversión al pasar esta del sector servicios al sector 

industrial. Aspectos tales como la crisis de Argentina han traído como consecuencia 

frenos comerciales debido a las politicas de fomento de exportación y reducción de 

importaciones. 

En la actualidad se han continuado con un proceso de ajuste a las reglas del 

MERCOSUR, con la finalidad de eliminar las medidas arancelarias unilaterales y las 

pollticas antidumping en la región. 

Hacia un Tratado de libre comercio continental. Acuerdo de libre comercio de las 

americas (ALCA). 

Dos Factores "superficiales" han llevado las negociaciones con miras a lograr el 

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, estos factores son: 

;;.. Proceso de Regionalismo. Como forma de procurar el desarrollo de la 

economla de libre mercado, la eliminación de barreras entre paises se vuelve 

una prioridad. 

;;.. La Culminación de la Guerra Fria. Ante la desintegración del antiguo régimen en 

las economlas de Europa Occidental las prioridades norteamericanas cobraron 

nuevos intereses como son la democracia y el libre comercio. 

"El ALCA, por la presencia de grandes economías como la de Brasil, Canadá, Estados 

Unidos y México podrá constituirse en el área de libre comercio más grande del mundo 

con una población total de 800 millones de habitantes y un producto interno bruto de 

más de 10 billones de dólares. Sin embargo, es una empresa por demás compleja 

sobre todo dado las amplias diferencias de niveles de desarrollo y de tamai'lo de las 
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economlas, y la necesidad de tomar en cuenta estas diferencias a fin de crear 

oportunidades para la plena participación de todos los paises y la distribución 

equitativa de los beneficios."8 

El objetivo va más allá del área de libre comercio, el atraer nuevas inversiones y 

reformar las pollticas internas figuran entre los objetivos perseguidos por el ALCA. La 

mayor inversión y nuevas politicas económicas internas solo tendrían buen resultado 

si se logran reformular y estandarizar las medidas de protección como las medidas 

antidumping. 

Las negociaciones dentro del marco del ALCA se configuran de la siguiente forma. 

Diagrama 1 

e l\tlnislros ResponHbles del Comercio ) 

1 

• 
s.uu.Vit;•:;e;...,..._~ ·- .. '!am 

Acceso a Mercados Comercio Electrónico 
Al!ricultur:i Socie;;,,da;;;;d;;;;C~iv;;;,il;-.-..----t 

Servicios Economi;;;;"';;.• ;;;,Po;;e;¡;U¡;;<;;;¡ilas=-----11 
Inversión Asuntos Institucionales 

C ompras del Sector Público 
Propiedad lntcle.crual 

Política de Comnf"tcncia 
Solució n de Controversias 

Subs idios, Anridwnping, y Derechos 
Co~nsatorios 

Fuente: Barmann , Renato. Op cit. 

Las negociaciones dentro del ALCA se configuran bajo los siguientes temas: 

El tratamiento diferencial debido a las disimilitudes en tamano y desarrollo de 

las economlas. Se ha establecido, hasta el momento, que el trato diferencial 

debe ser resultado de negociaciones determinadas por pals, sector o producto, 

y sólo durante un periodo de transición. 

1 Bannann, Renato. Op cit. Página 73. 
TESIS CON 
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Inclusión de temas laborales y ambientales en la negociación. Varias naciones 

se oponen a la vinculación laboral y ambiental con el comercio, ya que 

argumentan que las condiciones de los primeros pueden ser utilizadas como 

excusa para discriminar importaciones. 

• Actuales acuerdos subregionales. Se ha establecido que los derechos y 

obligaciones subregionales actuales se mantendrán siempre y cuando no estén 

cubiertos por los acuerdos convenidos en el ALCA. 

La década de los ochenta, como episodio critico de la economia latinoamericana, 

orilló a que los paises de América Latina adoptaran cambios en sus politicas 

económicas. El aspecto comercial no fue la excepción; con el fin de aumentar las 

exportaciones y disciplinar la economia se llevó una apertura unilateral de estas 

economias al alinearse a las reglas del GATT y posteriormente de la OMC. 

Apertura comercial unilateral e integración regional 

En la búsqueda de la corrección de los males económicos que afectaban a 

Latinoamérica,9 los paises adoptaron una politica de apertura comercial unilateral que 

se refleja en el cuadro No. 3.2, el cual muestra el grado de apertura comercial al 

descender la tasa arancelaria promedio de 22% en 1990 a 12.9% en el ailo 2000. 

Sobre todo Brasil, Chile y Uruguay fueron los paises que experimentaron un mayor 

descenso en la tasa arancelaria. 

Las bondades teóricas ofrecidas por el comercio internacional, fueron un aliciente 

que promovieron la apertura comercial con el fin de resarcir la raquítica situación 

económica en AL. Como medida comercial unilateral, el descenso en la tasas 

arancelaria significó el inicio de una politica comercial de largo plazo. 

9 Me refiero a la necesidad de disminuir el crecimiento de la Inflación y eficlentar el aparato productivo, con el fin 
de estimular el crecimiento que se habfa visto afectado por la Inconsistencia del ·modelo de sustitución de 
Importaciones (MSI)" 
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Aigcntina 
Do ti vio 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
México 
P11r.1guay 
Perú 
Uruguay 
Vc:nc:zucla 

ALADI 

CUADRO No. 3. 2 

Niveles Arancelarios Promedio 

En Porcentajes 

1990 1998 

20.2 13.9 
9.7 9.7 

30.2 14.6 
33.6 11.6 
IS.O 10.9 
32.9 IS.S 
13.1 13.2 
16.0 1 J.S 
25.9 13.S 
27.7 12.2 
17.6 11.9 

22.0 12.6 

Fuen1&: Al.ADI. EL COMERCIO INTRARREGIONAL EN LOS ANOS NOVENTA. Op cit., pp 115. 

2000 

13.7 
9.7 

14.1 
9.0 

11.6 
17.7 
16.3 
11.6 
13.S 
12.4 
12.3 

12.9 

El proceso globalizador es reflejado en el comportamiento de las economlas 

perteneciente a la ALADI. en este caso mediante la apertura de sus economfas al 

comercio internacional. Con la crisis de la deuda desencadenada en la década de los 

ochentas, las obligaciones financieras de los gobiernos latinoamericanos orillaron a 

estos a acceder a implementar las poUticas del decálogo de Washington con el fin de 

obtener los beneficios del Plan Brady. 

El resultado de la politica de apertura comercial se ha reflejado en un mayor peso 

de las importaciones, en general en la región, en relación a las exportaciones debido a 

la industrialización trunca que logró AL con el {MSI). 

Una mala estructura hacia el interior de las economlas es la causa principal por la 

que la elasticidad-ingreso de las importaciones sea superior a uno. En base a los 

determinantes del comercio internacional analizados en el capftulo uno, sabemos que 

entre mayor productividad posean las empresas de cierta nación, más posibilidad 

existe de ser exportador que importador; esto permite observar que las economlas 

latinoamericanas no poseen una productividad lo suficientemente competitiva para 

revertir la elasticidad-ingreso de las importaciones. 

El descenso arancelario por si mismo resulta ser una insuficiente para lograr la 

inserción dinámica de una nación al comercio internacional; es por ello que la zona de 
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_ALADI suscribió acuerdos comerciales en pos de una mayor integración productiva y 

comercial. 

En la década de los noventas, la región que comprende a la ALADI suscribió 11 

zonas de libre comercio las cuales están compuestas por seis acuerdos de carácter 

regional y 51 de bi o plurilaterales, nueve acuerdos de carácter parcial que tratan 

temas no vinculados con el comercio y 28 que corresponden a algún pals de la ALADI 

y otros paises o áreas de integración. En 1998, 6 de las 11 zonas de libre comercio 

pactadas ya estaban liberadas ampliamente con más del 85% del arancel libre. El 

CAN, el MERCOSUR, Chile-Colombia, Chile-Ecuador, Chile-México y Chile

Venezuela; las otras zonas de libre comercio son Bolivia-México, Grupo de los tres. 

(México, Venezuela y Colombia), MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-Bolivia, y Chile

Perú, asl mismo, se encuentran en proceso los dos acuerdos, que por tamaño 

comercial, son los más importantes, estos son CAN-MERCOSUR y México

MERCOSUR. En cuanto a comercio intrarregional se refiere, en el 2004 estará 

liberado el 78.3% y en el 2007 el 82.5%; para 1991:1 el 64.3% del comercio 

intrarregional ya estaba liberado10
• 

CUADRO No. 3.3 

BASE DE LA INSERCIÓN COMERCIAL MUNDIAL DE .ALADI 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Argentina 5 .5 2.3 -1.0 -1 .5 -2.2 0 .9 o.o -1 .6 -1 .7 -0.4 
Bolivia -1.1 -2.6 -7.6 -5.6 -2 .8 -2.7 ·5.1 ·9.2 -11 .0 -7.0 
Brasll 3 .9 3 .4 4 .2 3.9 2 .4 -0.5 -0.8 -1 .4 -1 .4 -0.1 
Chile 6 .7 7 .0 5 .8 3 .6 4 .5 2 .1 2 .8 1.4 3.5 10.1 
Colombia 4.1 5 .2 3 .6 -1 .4 -3.8 -3.3 -3.1 -5.5 -4.5 1 .9 
Ecuador 1.8 1 .0 4 .4 2 .9 1.6 2 .0 4.4 0 .2 -5.5 10.0 

· México . -2.0 -3.3 -5.6 ·· -5.0 -5.6 2.0 1.1 -0.5 -1 .8 -2.3 
Paraguay .; : ,-0.6 -8.4 ._ -8.4 :8.6 -4.7 -3.2 -8.9 -10.6 -7.7 -3.6 
.Perú cc ... , !,-· ,_· ~:!,0r·"-~:¡ ; ., . ·' -1 -1 .0 -1 .7 -3.7 -3.0 -3.2 -3.0 1.1 

. , ·. Ur:ugüay_ ;o;- : -0.9 -1.2 -2.9 -3.3 -2.9 -3.1 -4.5 -4.5 
,Venezuela '· g;' ~}. . ... ~:! -1.6 3.1 11.9 9.8 15.4 11 .7 10.4 12.0 

··. :•·· ALAOi •· i 0 .4 0 .3 -0.3 0.5 0.3 -0.9 -1.2 0 .3 

· .. ... ;-

- ~ º CI., v. ALADI: El comercio lnltarreglonal en los noventa. Op clt páginas 15 y 16. 
.-:---~<:.-.:.... . ··.- 73 
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El cuadro No. 3.3 muestra el mayor peso de las importaciones sobre el PIB que las 

·exportaciones'' en el comercio de la región. Chile, Ecuador, Venezuela, son los únicos 

tres países que presentan un mayor peso de las exportaciones en el coeficiente de 

inserción que las importaciones. México presenta una tendencia decreciente e 

inestable, solamente en 1995 y 1996 las exportaciones son mayores a las 

importaciones, esto debido a la crisis económica desencadenada en diciembre de 

1994. 

Durante la década de los noventa el dinamismo comercial de ALADI la llevó a ser, 

junto con China, la región más dinámica en el comercio internacional, el crecimiento 

comercfal fue de 11.8% y 13.8% anual, respectivamente. Esto llevó a la región de la 

ALADI a pasar del 3.1% en 1990 a 4.9% en 1998 en la participación del comercio 

mundial. El crecimiento en la participación de las importaciones fue de 2.6% al 5.1 % y 

en las exportaciones mundiales de 3.7% a 4.6%. 

Más que por aumento de precios, el aumento en la participación de ALADI en el 

comercio internacional se úeue al volumen importado y exportado; siendo el 

crecimiento de las importaciones mayor al de las exportaciones. 

La región de ALADI, entre la que se encuentra México, experimentó en la década 

de los noventas un cambio en su estructura comercial global. América del norte y la 

misma región, se ubican como los dos mercados más importantes para ALADI: por un 

lado, la cada vez mayor importancia de América del Norte como mercado para ALADI 

se aceleró a raíz del TLCAN firmado con México, mientras que la creciente 

importancia de la misma región se debe a los procesos de integración y concentración 

comercial liderados por Argentina y Brasil. Europa, Asia y el Resto del Mundo sufrieron 

una menor importancia como mercado destino de las exportaciones de ALADI. 

La apertura y recuperación económica de la región durante la década de los 

noventas produjo cambios que se reflejaron en la estructura comercial origen y destino 

de la región. Como ya se mencionó, la inserción comercial de la región fue más 

11 En base a un coeficiente de Inserción de las economías de ALADJ (la suma de Importaciones y exportaciones 
entre el PIB, a precios constantes de 1995) y un coefteiente de apertura (vafor de las importaciones entre el PIB, a 
precios constantes de 1995) se obtlene, por diferencia (coeficiente de Inserción menos coeficiente de apertura). el 
coeficiente de apertura en base a las exportaciones. La diferencia entre el coeficiente de apertura en base a las 
exportaciones y el coeficiente de apertura en base a las Importaciones explican la base de la Inserción de ALADI en 
el comercio internacional, es decir, en que radica la Inserción comercial de la reglón (Importaciones o 
exportaciones); un coeficiente negativo significa que en esa proporción del PIB (porcentaje) las importack>nes son 
superiores a las exportaciones, y viceversa. 
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pronunciada, pero esto no fue todo, ya que se suscitó un cambio en la participación de 

las regiones que participan como socios comerciales de ALADI. Por el lado de las 

exportaciones, ALADI y América del Norte aumentaron su participación como 

mercado. El hecho de generarse una mayor integración entre las naciones 

pertenecientes a ALADI, y la puesta en marcha del TLCAN trajo como consecuencia 

un avance en la participación de éstas regiones en las exportaciones de ALADI; 

además es lógico que ante un aumento en el dinamismo comercial los paises con los 

que más se comercie sea con los mercados naturales y no con regiones con las que 

geográficamente se está alejado. esto obedece al principio de generación de 

economlas a escala a nivel regional. 

El fortalecimiento de las pollticas de integración intra ALADI permitieron aumentar 

la importancia porcentual de las importaciones intrarregionales, entonces pues, la 

recuperación económica, la integración productiva y la apertura comercial fueron 

determinantes del aumento de las importaciones subregionales. 

Las importaciones provenientes de Asia también experimentaron un dinámico 

incremento resultado de la elevada productividad de estas naciones que les permiten 

insertarse con productos novedosos y baratos a los mercados. 

Si se observa el cuadro No. 3.4, se puede notar que la participación de las 

exportaciones de ALADI hacia los paises asiáticos descendieron, al tiempo que las 

Importaciones aumentaron; esto se explica de la siguiente forma: el punto de inflexión 

en las exportaciones se localiza en 1996, año en el cual Japón muestra una variación 

negativa en su evolución comercial, debido a los problemas de su economla que 

terminó contagiando a otras naciones del continente, lo anterior se reflejó en una 

devaluación de su moneda que produce un aumento de sus exportaciones y una 

disminución en sus importaciones por el "efecto-renta". El saldo comercial de ALADI 

con Asia presentó, desde 1992, déficit comercial ; solamente Chile se ubicó como pals 

superavitario en su relación comercial en las economlas Asiáticas. 

En cuanto a la relación comercial de ALADI con América del Norte, ésta responde, 

fundamentalmente, del comercio que realiza México con los paises norteamericanos 

debido a que México más que supera el 50% de las exportaciones e importaciones de 

la ALADI hacia Norteamérica. Ésto se debe, además, a la polltica de bloque comercial 
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que ejerce EUA sobre América; recuérdese que el 50% de IED destinado a· ALADI en 

los 90 proviene de este pals. 

lntra-ALADI 
América del Norte 
Unión Europea 
Asia 
Resto del Mundo 
GLOBAL 

lntra-ALADI 
América del Norte 
Unión Europea 
Asia 
Re~to del Mun<lo 
GLOBAL 

CUADRO No.3.4 

Distribución Geográfica del Comercio 

En Porcentajes 

1990 

9.7 
48.1 
21.2 

9.4 
11.7 

100.0 

13.2 
48.S 
17.3 
8.1 

12.9 
100.0 

1991 1992 1993 1994 
EXPORTACIONES 

11.9 14.4 16.3 
46.2 46.2 48.4 
21 .0 19.8 17.0 
10.2 9.3 8.8 
10.7 10.4 9.S 

100.0 100.0 100.0 

IMPORTACIONES 
13.9 14.S 15.0 
49.9 49.0 47.1 
18. 1 17.8 17.9 
8.6 10.2 11.9 
95 8 .4 R. I 

100.0 100.0 100.0 

16.9 
47.9 
17. 1 
9.0 
9.1 

100.0 

15.6 
46.6 
18.7 
11.9 
7 .2 

100.0 

1995 

17.4 
41.S 
16.0 
9.9 
9.2 

100.0 

1996 1997 1998 

16.S 17.7 17.2 
Sl.3 SI~ ' S42 
14.0 . 13.3 · 13.6 
8.9 .• 8.2 ,. . . 6.0 .''. 
9.3 . -~.·. 9.3 ... . 9.0 

100.0.•· i 100.0' : 100.0 
. · · ·--~¡ · , .. . ·'<'·. ·.,·:·. 

"ijj i ~1~íf 11t~' ,¡¡:¡ 
100.0 100.0 . 100.0 100.0 

Fuente: El comercio lntrarreglonal en los anos noventa. Op cit., pp 22. 

El comercio lntrarregional 

Las cifras presentadas en el cuadro No. 3.5, muestran una contracción del 

comercio mundial en 1998; esto sirve al análisis para tomarlo en cuenta como punto 

de inflexión, se presenta un efecto coyuntural que da pauta para analizar el comercio 

latinoamericano, en los noventas, como tendencia, hasta 1997. Esto se reafirma con 

• ... la crisis iniciada en 1997 repercutió en una caída del comercio intrarregional 

durante 1998 y 1999, que puso fin a un periodo de doce alios de permanente 

expansión, y que fue más pronunciada que la reducción de los flujos extrarreglonales, 

lo que implicó un retroceso importante del coeficiente de participación del comercio 

regional en el total". El comercio con América del Norte e intrarregional son los que 

aumentaron su Importancia en el comercio total de ALADI. 

El comercio mundial comenzó a sufrir contracciones a partir de 1997 desatado lo 

anterior a ralz de la crisis económica generada en los paises asiáticos; hasta el ano de 
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199712, las exportaciones e importaciones intra ALADI crecieron a una tasa compuesta 

anual, entre 1990 y 1997 de 20.8% mientras las exportaciones e importaciones totales 

de la ALADI crecieron a tasas de 10.75% y 16.61% anuales, respectivamente; debido 

a esto, el comercio intrarregional de ALADI, en relación a su comercio con el resto del 

mundo tendió a aumentar su participación. 

México. debido a su dinámico comercio con Norteamérica, disminuyó su flujo 

comercial hacia ALADI como porcentaje de su propia estructura comercial. Es 

consecuencia del tamaño de las economias y el TLC que la relación México

Norteamérica se ha tornado más dinámica; la geo9rafia y el desarrollo capitalista 

norteamericano basado, en cierta medida, en la subdesarrollada economia mexicana 

ha originado que el resto del comercio de esta nación se presente cada vez, 

proporcionalmente, inferior. 

De tal forma podemos decir que estructuralmente hablando, la participación 

comercial lntra A.LADI posee una tendencia creciente. Es normal que México se 

relacione más con Estados Unidos que con AL. ya que el primero es un mercado más 

grande y, geográficamente, más cercano; lo anterior no significa que se deba restar 

Importancia al mercado latinoamericano, ya que esto puede concebirse como una 

oportunidad perdida. 

CUADRO No 3.5 

Evolución del Comercio Mundial por Regiones 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Prom. 
90-98 

América del Norte 1.7 7. 1 6.8 12.6 12.7 6.3 9.8 2.2 7 .3 
Europa Occidental -0.2 S.4 -8.8 13.0 22.4 3.4 -0.9 3.9 4 .4 
Unión Europea 0.2 S.4 -9.1 13.4 22.4 3 . 1 -1.0 4.3 4 .S 
A. L. Y el Coribc S.9 12.4 7.4 17.3 16.6 10.8 14.7 2.0 10.8 
ALADl 9.0 14.4 8.9 18.3 16.S 12.0 lS.6 1.0 11.8 
África -3.1 1.6 -4. l s.s 17.S 7 . 1 3.9 -6.2 2 .S 
Medio Oriente -1 .2 11.S -S.l -0.2 13.0 12.3 6.0 -14.l 2.4 
Asia 10.3 9.6 8.9 15.9 19.9 3.1 3.0 -11.3 7.0 
Japón s.s 3.9 S.4 11 .3 IS.9 -2.4 -o.o· -12.0 3.1 
China 17.6 22.0 18.2 20.9 18.7 3.2 12.2 -0.4 13.8 
PRI's 16.0 12.0 10.7 18.3 23.0 3.9 2.3 -14.6 8.4 
Econonúas en transición -13.1 s.o 7.9 13.4 28.6 40.9 S.7 -2.8 9 .6 
Total mundial 2.2 7.0 -0.S 13.3 19.S S .6 3.3 -1.6 S.9 

Fuente: El comercio lntram>glonal en los anos noventa. Op cit., página 67. 

12 El cual uUllzan:1os como ano final de análisis para evitar datos coyunturales que tiendan a distorsionar la 
tendencia. 
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Los circuitos del comercio 

El comercio intra-ALADI no presentó, a lo largo del decenio grandes cambios en su 

estructura. El comercio intra-MERCOSUR continuó siendo el eje principal en el 

comercio de la región. Aunque, a pesar de que la liberación amplia del comercio de la 

región se produjo en 1995, fue en los primeros cinco años del decenio en el que la 

tasa de crecimiento compuesta del comercio fue mayor: entre 1990 y 1995, creció al 

28.5% acumulativo anual y en los tres años siguientes al 11.8%. 13 El MERCOSUR es 

una región que obedece no solo al simple principio de comercio interindustrial, sino 

que mucha de su razón de ser obedece a la maximización de beneficios vía 

"economfas de escala". El comercio intra-CAN fue, también, un eje dinámico del 

comercio intrarregional y, de hecho, su participación en el comercio total intra-región 

aumentó. 

La mayorfa df3 los demás circuitos comerciales tendieron a disminuir su 

participación, a excepción del comercio Chile-México, el cual en 1997 representa más 

de 9 veces el ílujo .comercial de ·1990; sin embargo, a pesar del crecimiento de este 

flujo comercial, su participación en el comercio intrarregional total no mejoró mucho 

debido, fundamentalmente a que la base inicial de comercio es muy pequeña y por 

ende, a pesar de una alta tasa de crecimiento, el volumen no es tan impresionante a 

comparación del resto de los flujos comerciales de la región . 

Es una concentración comercial lo que actualmente se presenta en la región, con 

una fuerte participación del CAN y el MERCOSUR (aunque no entre estos dos), 

debido a la cercanfa geográfica y a acuerdos comerciales que les permite crear 

economias a escala. La baja integración de ALADI queda reflejada ahf, mostrando los 

severos lfmites a los saldos positivos de una incompleta incorporación de los paises 

integrantes como un verdadero bloque y evidenciando una enorme dependencia para 

con economfas extrarregionales. 

13 ALADl.EI comercio lntrarreglonal en la ALADI en los anos noventa; Pág. 26 
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Cuadro No. 3.6 
Exportaciones lntrarreglonales en ALADI 

1990-1997 
1990 1991 1992 1993 199'4 1995 1996 1997 1998 1999" 

(millones de dólara) 
lntra·CAN 1265 1 768 2 214 2 889 3 759 4 895 4 702 5 634 5442 4006 
lntra·MERCOSUR 4 127 5 103 7 216 10028 12 049 14 453 17042 20585 20027 15 169 
CAN-MERCOSUR 2306 2 909 3 149 3436 3 976 5 925 4 789 5 952 5436 4580 
CAN-Chile 776 967 1 000 996 1 272 1 727 1 787 1 895 1 855 1672 
CAN-México 629 718 951 1085 1 507 1 723 1 822 2 524 2 148 1 682 
MERCOSUR-Chile 1 649 2030 2 589 2902 3 434 4 537 4 659 5099 4494 .. 252 
MERCOSUR-México 1 270 1449 2 049 2 026 2 098 1 926 2607 2 618 2590 . 2092 
Chile-México 1 48 171 242 324 463 662 902 1 340 1 239 938 
ALADI 12 169 IS 114 19 411 23 689 28 557 35 812 38 311 45 647 43231 34391 

(por<entajn) 
lntra-CAN 10.4 11.7 11 .4 12.2 13.2 13.6 12.3 12.3 12.6 11.6 
lntra-MERCOSUR 33.9 33.8 37.2 42.3 42.2 40.4 44.5 45.1 46.3 44.1 · 
CAN-MERCOSUR 18.9 19.2 16.2 14.S 13.9 16.5 12.5 13.0 12.6 13.3 
CAN-Ctúle 6.4 6.4 5.2 4.2 4 .5 4.8 4.7 4 .2 4.3 4.9 
CAN-México 5.2 4.7 4.9 4 .6 5 .3 4.8 4.8 s.s s.o 4.9 
MERCOSUR-Chile 13.S 13.4 13.3 12.3 12.0 12.7 12.2 11.2 10.4 12.4 
MERCOSUR-México 10.4 9.6 J0.6 8.6 7 .3 5.4 6.8 5.7 6.0 6 .1 
Chile-México 1.2 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.4 2.9 2.9 2.7 
ALADI 100 100 100 !.ºº .. . !.O<I . 100 100 100 100 100 

Fuente: ALAOI . EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE LA AlAOI EN LOS ANOS NOVENTA. Pagina 27. 

"La mayor parte del comercio intrarregional se concentra en un número reducido de 

relaciones bilaterales. La red comercial que se establece entre los once paises está 

compuesta por 110 vinculas comerciales, los cuales algo menos de veinte se pueden 

considerar significativos. ( .. . ) Casi todas las relaciones relevantes tienen como 

coparticipa a Argentina y/o Brasil , siendo la excepción el intercambio entre Colombia y 

Venezuela y las ventas de México a Chile; las cuales figuran recién a partir de 1995". 14 

La estructura porcentual del comercio bilateral intra-ALADI se muestra en los cuadros 

3 .7 y3.8. 

El comercio intrarregional en ALADI ha mantenido una estructura casi estática; el 

comercio que se realiza al interior del MERCOSUR y CAN-MERCOSUR se han 

mantenido como los dos principales flujos intrarregionales de comercio. El comercio 

del MERCOSUR no solo es el principal flujo comercial, sino, también, ha aumentado 

su participación en dicho comercio. Lo anterior es un reflejo del sub-regionalismo 

existente en ALADI y la forma como este estimula el comercio de forma más 

acelerada; esto se verifica al observar que el comercio que posee México y Chile con 

14 ALADI. El comercio lntrarreglonal de la ALADI en los anos noventa. Página 27. 
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las diferentes subregiones si bien ha aumentado en volumen, ha· disminuido en 

participación. Solamente el comercio México-Chile (en el caso de estos dos paises) ha 

aumentado en volumen y participación. 

Son Argentina y Brasil los países con mayor presencia comercial en la región, 

sobre todo como exportadores, no obstante esto se genera en pocas relaciones 

comerciales; es decir se presenta al interior de la ALADI una concentración de 

comercio intrarregional. La proporción de exportaciones de Argentina en ALADI solo 

aumentó con Brasil y Bolivia, decreciendo en el resto de las relaciones y 

manteniéndose constante con Paraguay; Brasil, por su parte, sólo muestra un 

incremento porcentual en su comercio con Argentina, el resto de sus relaciones 

comerciales tiende a decrecer. Esto es reflejo del grado de concentración existente en 

las subregiones comerciales de ALADI. El principal eje comercial de la región durante 

la década de los noventa ha sido el de Argentina-Brasil, destacando en segundo 

término algunos como Brasil-Chile, Brasil-México, Colombia-Venezuela y Chile

Argenlina. 
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CUADR03.7 

ALADI Exportaciones lntrarreglonales Según Paises de Destino 
1990 1993. 1995 Y 1998 (Porcentales) 

Ato. füa. P:u. Uru. Total Bol. Col. Ecu . 1 Pcnl IVc:n. Total 1 Chi. M~ ... 
MERCOSUR 

Ar•entina 1990 4S.S 4 .7 8 .4 .... 2.1 2.3 1.4 6 .0 4 .6 16.4 l.t.8 10.3 
1993 53.2 6.H 9 .7 69.7 3.4 2 .1 0 .9 4.2 4 .3 1 .. 0 11.2 4 .1 
1995 57.0 6.6 6,9 70 ... 2.6 2.4 0 .9 2.9 3.9 12.7 15.3 l.S 
1998 61.K 4.8 6 .6 73.3 3.3 l.S 1.0 2.S 2.8 11.1 13.S 2.1 

Dmil 1990 20.2 11.9 9.2 41.3 S.7 5.1 3.9 4.6 •.. 27.7 15.1 15JI 
1993 40.0 J0.5 K.5 !19.0 4.7 4.1 1.9 3.0 4.3 ILO 12.1 10.9 
1995 40.5 13.0 ... 61.7 S.3 4.6 2.1 4.4 4 .8 21.1 12.1 5 .0 
1998 50.6 9.4 6 .6 66.6 5.1 3.S 1.5 2.K 5.3 1L? 7.7 7 .5 

J14'1U!UDY 1990 13.0 73.3 2 .7 Mt.I 1.0 0.3 o .o 0.9 1.4 3.6 7.0 0 .3 
1993 18.9 62 .7 2 . 1 KJ.• 0 .8 0 .3 0.1 J.S 0 .1 2.9 12.3 1.0 
19'.lS l•.C t.8.9 S.7 .... 0 .6 L.2 0 .2 o.s J .6 6.1 " 0 .2 
1998 2S.6 SB.4 4 .M 1111.8 0 .K o .s o .o 1.5 l.S 4.3 6.7 0.2 

Uruiruav 1990 12.3 75 .6 1.0 .... 0.3 1.8 0 .1 l.J 0.2 JA 2.5 4 .9 
1993 25.1 60.6 1.6 87.9 o.s 1.3 0 .2 1.4 0 .8 ... 3.5 4.S 
l99S 23.9 62.7 2.2 .... 0.2 1.6 0.1 3.3 1.0 6.? 3.6 1.3 
1998 29.8 54.2 4.9 .... 0.2 0 .8 0.9 1.9 1.6 5.4 4.3 l.S 

COMUNIDAD ANDINA 
Bolivia 1990 57.2 18.9 0.3 º·" 17.1 1.0 o.o 12.8 0.7 14.5 8.2 0 .2 

1993 42.0 7.4 1.2 o.s Sl.l 12 .2 2.3 26.2 0.6 ...... 4.9 2.6 
1995 33.8 5.6 1.2 0 .5 41.0 IS.2 1.7 34.2 1.3 .... 6.1 0 .3 .... 2·l.3 S.2 0 .3 K.6 JU 14 .l!I 13.K 24. 1 2 .0 .... !i .9 1.1 

Colombia 1990 4 .2 4.6 o .o 2.S 11 .4 0 .8 ll .4 13.7 31.2 !'7.l 25.2 6 .3 
1993 4 .2 4 .1 0 .2 0 .1 ... 1..' 1'.'i . I 14 . .' ••• 7Q.~ t'.'.'i '.'i .7 -·-····-···----· ,.,.,, 2.S 4 .4 0 .1 0 .4 7.4 1.1 J7.9 23.7 40.4 ""º S.• ··--rr 
1998 3.3 3 .9 0.2 0.3 7.7 1.8 22. 1 14 .0 43 .5 ..... 6.1 4 .9 

Ecuador 1990 3.3 2.2 0.1 o .o S.6 0 .1 11 .0 47.l 6 .0 64.l 26.4 3.7 
1993 10.J 4.1 0.2 o .o 14.6 0.3 27.J 25.2 1.9 54.7 22.s 8.2 
1995 11.K 7.1 0.2 1.1 20.l o.s JJ.I 9.1 4 .S 47.l 25.S 7.1 
1998 8.7 3.K 0.2 3 .S 16.2 0.8 32.2 22.7 6 .8 .... 15.9 5.4 

l'cnl 1990 2.1 2.i.s 0 .1 0.7 21.0 M.O 21.8 6.S 13.3 ..... 13.2 9 .2 
1993 3 .3 21.4 0 .6 0 .4 :s.• 10.8 IS.O 7.4 13 .0 4'.2 12.S l.!li .7 
1995 3.5 22.S 0 .1 0 .4 :6.!\ 8.7 13.J S.3 1(1.4 .... 17. 1 10.8 
1998 3 .0 18.7 0 .2 0 .5 22..\ 12.0 14 .Q ll .0 11.2 •... 14.4 14.2 

Vene:ruela 1990 2.1 :!R.) 0.1 0 .4 ll.5 0 .1 JJ.8 2.7 3.4 39.9 12.9 IS.7 
1993 '" 20.7 0.4 0 .5 23.3 0 .1 49.9 H 4.9 57.3 7.0 12.) 
1995 0.9 42.7 O.O o .4 44.1 0.2 )6.1 '.'i .5 6.1 .. 7.9 3.5 4.S .... 1.8 21.J 0.2 0 .6 ?J.I 0.2 46.2 7.1 9.6 6J.I 6.2 7.0 

CHILE Y MEXICO 
Chile 1990 11.1 4S.3 2.4 2 .6 .... 7.2 7 .9 4.1 7.3 3.S 19.9 ~ 

1993 32.7 23.6 2.7 2.5 .... 9.0 4.0 3.0 11.S 4.1 31.6 ~ 
1995 19.6 JS.b 2.S ... ~9.7 6 .6 6.3 4.2 14.5 4 .5 l6.I ~ 
1998 21.7 24.S 1.8 l.7 49.7 7.J 6 .l 5 .8 10.7 5.2 J!i.: IS.O 

MCxico 1990 12.8 19.1 11.2 4 .1 •7.l 0 .4 12.6 b.5 7.4 15.6 42.5 JO.J 
1993 17.7 IR.2 0 .8 11.2 47.t 1.1 1.i.q H S.9 14.2 39.6 12.5 
199> 11.2 27.5 0.7 l .S 40.8 0 .R IS . .& 4.9 6 .7 14 .2 .u.• 17.2 
1998 13. 1 20.2 0 .4 2 .0 3 ... l.O u .s 4 .5 6 .2 111.0 44.2 20.1 

Fuente. Al.AD!. EL COMERCIO INTRARREGIONAL EN LOS ANOS NOVENTA. Pillglna 73. 
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CUADR03.8 
ALADI Importaciones lntrarreglonales Según Paises De Destino 

1990,1993 1995 Y 1998 IPorcentales) 
AT•. u ... Pu. UN. Total Bol . Col. E<u. Tpm:. I Ven . To<al Cru. M•L 

MEKCOSUR 
AFentin1 1990 53.1 3 .0 >.8 61.9 17.5 2.0 1.3 0 .9 0 .6 22.4 7.1 8.7 

1993 65.7 1.3 10.5 77 .5 2 .0 º·" 1.2 0.4 0.7 5.1 13.0 ... 
1995 71.3 2.4 4.9 78 .5 2 .3 0 .9 1.7 0.6 O.H 6 .3 8.8 6 .4 
1998 73.1 3.6 5.4 R2. I 1.2 1.1 1.1 0.3 0.6 4 .4 7 .3 6.3 

Brasil 1990 40.0 ... IS.7 64.6 1.0 0.9 0.2 3.7 10.5 16.2 1).9 5.3 
1993 56.5 5.1 ... 71 .0 0 .4 1.3 0.6 2.7 8.1 13.0 9 .4 6.6 
1995 .54.2 5.0 9.4 6K.6 0 .2 1.1 0.5 2.1 •.. 12.3 ll.2 7.9 
1998 64.6 2.7 8.3 75.6 0 .2 0.9 0.3 1.6 6.7 9.7 6.7 8.0 

Pan1-=-ui-7 1990 3K.7 so.o 2.3 91.0 0.2 0.2 o.o 0.2 0 .2 0.9 6.5 1.6 
1993 34.2 S2.3 3.0 89.5 0 .3 0.1 0.1 0.3 0.7 1.6 6.8 :.?.t 
1995 3M.4 .50.3 2 .7 'ill..1 0 . 1 0 .4 O.t 0.1 0.1 º·" 6 .3 1.5 
IYJI& 34.0 57.1 >• "'"·~ ú .u ú .2 ú.I 0.1 U.l u .7 1.5 1.1 

Uruou1u 19')() 31.8 47.9 1.6 ' 81.3 o.o 16.8 o.o 0.6 1.2 R.6 2.9 7.3 
1993 36.2 4'il.7 1.5 

., 
87.4 0 .1 0 .1 lo.o 0 .4 4 .7 5 .3 3 .5 3.9 

1995 41..S 47 . .S 1.0 H9.9 0 .1 0 .6 1.2 0 .2 1.7 3.9 3 .3 2.9 
1998 45.S 43.0 0 .9 89..4 o.o 0 .6 2.2 0 .2 2.1 5.1 3 .2 2.4 

COMUNIOAO ANOINA 
Bolivi:a 1990 :.?2.9 3C1.S '" 0 .3 61.3 1.5 0 .3 6 .8 0 .6 9.3 27.2 2.2 

1993 25.b 3).4 0 .7 0.7 60.4 3.6 0 .2 12.0 1.3 17. J 19.6 2.9 
1995 23.0 31.8 0 .2 0 .9 55.9 4.2 0 .7 14.D 2.2 21.1 19.4 3 .6 
199M 29.1 29.2 0 .2 0 .H 59.3 5.3 1.0 11.1 2 .7 20.0 16.2 4.4 

Colombia 1990 13.2 IK.2 0.2 l.K 33.3 0 .6 4 .5 9 .7 3 1.3 46.1 9 . 1 11..S 
1993 to.o 19.7 0 .1 0 .7 30.6 2 . 1 8.0 3.9 40.8 54.8 3 .2 11.4 
1905 _7.~ .. -. J].R - -º:~. - · .~: ?.: ..... ~~ .J. -- 2;~- · _R.3 3.R 42.2 ~6.3 6 . 1 1.5.4 --,,,..,. b .1 14.J U.l l.J -!l. .::. 1 .0 ... 4.J Jttb 53.9 0 .6 17. 1 

Ecuador 1990 ... 36.4 o.o 0 .3 -15 .2 o.o lS.5 7.H 8.3 31.6 9 . 1 14.2 
1993 9,4 22.9 o.o 1.4 33.7 o.o 22.9 8.0 10.8 -ll.7 ll .O 13.5 
1995 6.1 1.5.1 0.2 0.6 21.'il 0.2 32.J 3.2 21.1 56.6 8.9 12.7 
1W8 R.O 11.6 0.1 1.8 21.6 1.0 34.8 5.8 15.8 .57.4 11.8 9.2 

Pcnl 1990 24.K 17.9 0.1 0.7 43 .6 4 .7 10.8 14.9 6.0 36.3 9.5 10.6 
1993 20.0 IK.6 1.5 2.6 42 .7 3 .3 16.8 9.2 8.6 37.9 11.J 8.t 
1995 13.7 16.9 0.6 0.9 32.2 4 .9 24.2 2.8 l.S.2 47.0 t 1.2 9.6 
199M 14.4 14.K 0.8 1.6 31.6 5.0 17.1 8 .0 IS.7 4.5.8 11.1 11.6 

Venezuela 1990 17. 1 3S.7 0.3 0 .4 53.4 0 .4 20.2 0.S 7.9 29.1 4 .0 13.5 
1993 14.4 27.0 0 .2 0 .3 42.0 O. t 31.9 0.5 5 .6 38.1 5.0 14.9 
1995 12.K IH. I 3.6 0 .5 35. 1 0 .6 35.7 1.3 6.8 4-4.3 5.2 15.4 ,.,.,. 11.R 22 .6 0.8 t.2 36.4 0 .6 2R.9 1.9 3.7 3S. I 6 .J 22.2 

cmu: Y 11,:¡1:v1co 
Chi te 1990 29.1 3~ .6 2.3 0 .9 64.9 t.J 9.S 4.6 2.9 11.0 29.3 ~ 

1993 2J.9 4.7 2.8 2.1 72.6 º·' 4 .0 5 .3 J .O S.9 18.7 ~ 
199S 3-1 .3 29.6 1.4 1.0 66.3 0 .6 3 .7 5 .2 3.6 5 .0 18.8 ~ 
1998 40.4 23.2 t .J 1.6 66.3 0 .8 3 .7 3 .2 2.6 5.0 15.3 18.1 

México 1990 31.6 36.0 O.t 3 .6 71.) o.s 3.2 l.t 6 .0 14.1 2ol.9 3 .7 
1993 11.6 55.4 0 .2 2.0 69.3 0 .7 3 .9 1.8 7.8 10 . .S 24.7 6 .0 
1995 10.9 32.2 0 .2 l.O 4.a.2 0 .3 5.5 J.9 S.6 12.2 27.S 28 .3 
1998 10.3 40.S 0.t 1.2 S2. l 0 .3 S.9 2.7 5 .6 11.9 26.4 21.6 

Fuente: ALALDI. EL COMERCIO INTRARREGIONAL EN LOS ANOS NOVENTA. PAgina 74. 

Sesgo geográfico en la reglón 

La cercanfa geográfica, los bajos costos en transporte, la identificación cultural y 

las economlas de escala son factores que contribuyen al sesgo del comercio 

internacional. El sesgo comercial se constituye en factor determinante de zonas de 

comercio y tratados comerciales que logran crear subregionalismo. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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CUADRO No. 3.9 
ALADI, Amerlca del Sur y CAN¡ Comercio lntraneglonal Y Sesgo GeognHlco 

Indice de Exp. Participación en las inportacioncs mundiales 
intensidad del lntrarrcgJExp. Total Apertura Participación en 
comercio•• Torales. relativa el PIB mundial 
(1) -(2)/(3) (2) (3) ~ (4)"(5) (4) (5) 

ALADI 
1990 3.7 9.7 2.64 0.59 4.45 
1993 4.1 16.3 3.85 0.83 4.63 
1995 4.4 17.4 4.02 0.88 4.57 
1998 3.3 17.2 5.05 1.10 4.60 

MERCOSUR 
1990 10.7 8 .9 0.77 0.31 2.50 
1993 14.8 18.6 1.26 0.49 2.59 
1995 13.4 20.5 1.59 0.61 2.61 
1998 13.6 24.8 1.72 0 .67 2.59 
CAN 
1990 8.4 4 .1 0.49 0.77 0.64 
1993 12.8 9 .7 0.76 1.15 0.67 
1995 16.6 12.1 0 .78 1.14 0.68 
1998 16.5 14.1 0.85 1.29 0.66 

•• El Indica de intensidad del comercio, lij = Xlj/MIJ = (XIJ/XI) I (MJIMm). es un Indicador que permita apreciar el 
nivel de sesgo comercial que un país posee con un grupo de paises en especial. Se obtiene a partir de la 
participación de las exportaciones hacia un país j de las exportaciones totales de un sock> I, el cual es dlvidkk> por 
el coeficiente de las lmport<'lcfone!l riel pnf!li J nn ln!i lmJ'W'lrtrl r:lonr~ total"'!li; Curmdo o! cocficiontc rcsultn sor moyor a 
1, se puede hablar de sesgo comercial hacia cierta región o hacia cierto pafs 

Fuente: El comercio lntrarreglonal en los anos noventa. 

El comercio de los paises integrantes de ALADI tiende a mostrar un sesgo hacia su 

comercio regional el cual se acelera entre 1990 y 1995; posiblemente debido a la firma 

de diversos acuerdos comerciales, aunque, lo anterior lo minimiza México debido a 

que esté tiende a concentrar su comercio internacional con EUA. lo que obviamente 

reduce el promedio de comercio intrarregional de ALADI. Este Indice se reduce hacia 

el final de la década debido al aumento de las importaciones regionales en el total 

mundial al pasar de 2.6% a 5% en dicho periodo; lo anterior debido, 

fundamentalmente, a la apertura comercial más que al aumento en el ingreso. 

"El crecimiento en la participación comercial de la ALADI en mercados 

extraregionales ha tenido un comportamiento mediocre, el pais que se ha insertado al 

comercio internacional de forma más dinámica ha sido México. En un estudio de la 

CEPAL se evidencia el aumento en la participación de importaciones de ALADI por 

parte de la OCDE; es en las exportaciones manufactureras de ALADI hacia la OCDE 

en que México casi duplica su participación en el periodo que va de 1980 a 1996 

pasando de representar del 38% al 71 .5%. La competitividad de México sobre ALADI 

en el mercado de la OCDE radica en las exportaciones manufactureras no basadas en 
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recursos naturales sobre las exportaciones de carácter primario por parte del resto de 

ALADl."15 

El sesgo geográfico esta más fuertemente marcado por las economlas que tienden 

a concentrarse, MERCOSUR y CAN, son estas dos subreglones en las que realmente 

se presenta el sesgo geográfico, afectando con ello el resultado del resto de ALADI. 

Sin embargo, es necesario precisar que las economfas integrantes de ALADI, a pesar 

de las relaciones históricamente realizadas, no han podido conjuntarse como un 

verdadero bloque que les permita emerger de fa precaria situación económica en que 

se encuentran. 

Sin una politica industrial activa, son estrechos los limites al desarrollo _económico 

de una región comercial a pesar de su integración. En el caso de América Latina este 

ha sido el caso, y la verdadera integración se comenzó a gestar hace pocos al'los 

debido al anterior proteccionismo que caracterizaba a las economfas; no debe 

olvidarse que aún las exportaciones de AL presentan un alto peso de recursos 

naturales lo que las hace exportaciones ú" baja manuíacturació11 y por ende bajo valor 

agregado. La industrialización se ha dejado a manos del capital proveniente de 

Inversiones extranjeras evidenciando asl la incapacidad de las economfas de esta 

parte del continente para desarrollar una política industrial endógena acorde a las 

necesidades del pals. 

El comercio lntralndustrlal (Cll) en el intercambio regional 

En el primer capitulo se enunciaron diversas posiciones del debate teórico del 

comercio internacional. La tesis generalmente aceptada es la de corte neoclásico que 

enuncia que el comercio internacional se basará en las ventajas comparativas de los 

paises; la dotación de los factores productivos será la pauta sob_re la que se sustentará 

el comercio internacional, siendo este, por ende, de carácter interindustrial con 

maximización de ganancias para todas partes por medio de la especialización. 

La década de los sesenta reveló un nuevo tipo de comercio internacional, aquel 

que se caracteriza por ser de corte intraindustrial. Si bien este tipo de comercio 

intraindustrial es tal que se presenta, en mayor medida, en economlas de desarrollo 

" Cfr., v. Mortlmore, Mlchael., et al. MÉXICO: UN CANALISIS DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL. 
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similar, el fenómeno globalizador ha Incitado que este tipo de comercio abarque, 

también, economlas disimiles. 

El comercio intraindustrial se sustenta sobre las bases de economlas de escala, 

diferenciación de productos y competencia imperfecta, elementos destacados por la 

teorla de las ventajas competitivas ilustrado en el presente texto por Porter (V.supra). 

En la actualidad, la teorla explica que el comercio interindustrial radica en las ventajas 

comparativas y el comercio intraindustrial en las economlas a escala, la competencia 

imperfecta y la diversificación de productos. 

Es importante destacar que el CllV se basa en la diferenciación de los productos, 

éste está determinado por la especialización y por ende por la intensidad en la 

utilización de los factores productivos. 

"( . . . )se ha planteado que el Cll está directamente relacionado con et crecimiento 

del ingreso per cápita de los paises, el cual tiende a incrementar y d iversificar la 

demanda, lo que a su vez, genera procesos de adecuación y diversificación por el lado 

de la estructura de producción. 

Paralelamente, se ha mostrado que el creciente Cll está positivamente 

correlacionado con los procesos de apertura comercial y la participación de los paises 

en proceso de integración económica. También se ha argumentado que el Cll está 

directamente relacionado con una mayor proximidad geográfica entre los paises 

participantes. 

En las hipótesis acerca de los paises participantes en el Cll, la teorla dice que este 

tipo de intercambio será más relevante en el caso de paises cuya estructura de 

demanda y· de producción es similar. En cuanto al tipo de industrias involucradas, esto 

es a la composición del Cll, se ha planteado que éste es creciente a medida que 

aumenta la diferenciación de productos y las economlas de escala en un sector de 

producción.· 'º 

Los paises que integran ALADI presentan un bajo Cll con el resto del mundo, el 

único que presenta un Cll significativo es México. Al interior de la región el Cll cobra 

mayor importancia, excepto con México el cual presenta un Cll inferior que con el resto 

del mundo. En base a lo dicho dos párrafos antes, el hecho de que México se presente 

16 ALAOI. EL COMERCIO INTRAINOUSTRIAL EN EL INTERCAMBIO REGIONAL. Pég. 10. 
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un Cll bajo con los paises de la región y significativo con el resto del mundo me 

permite pensar que la estructura productiva de México se ha distanciado, 

económicamente hablando, de la estructura de la región. México se ha Insertado de 

forma más competitiva en el mercado mundial que sus vecinos paises de AL, esto 

lleva a una conclusión preeliminar; la estructura productiva mexicana tiende a ser más 

competitiva que la latinoamericana, en promedio, con el consecuente beneficio en el 

comercio internacional de México con los paises restantes de AL; no obstante, según 

datos del capitulo 11, el saldo comercial de México con América Latina se muestra 

deficitario, es por ello que existe la imperante necesidad de analizar el comercio 

exterior mexicano con dicha región en busca de aprovechar posibles mercados 

actualmente desperdiciados por la producción nacional mexicana. 

"De este modo, el Cll en la región tiende a ser un fenómeno creciente y 

generalizado, más que triplicando los indicadores que se verificaban a mediados de la 

década de los ochenta. Creciente, puesto que la proporción del Cll se mueve en ese 

sentido para el conjunto d.:;; los paises, y generalizado, porque cada vez involucra a un 

mayor número de paises en los cuales el Cll es relevante. "17 

"En estos tiempos la región continua presentando superavit en bienes primarios y 

déficit en los bienes secundarios. Esta característica del patrón de comercio ha tenido 

consecuencias negativas para el desarrollo de la región. Generalmente se ha sei'lalado 

que los paises con exportaciones altamente concentradas en un conjunto limitado de 

bienes primarios están más expuestos a las fluctuaciones de los precios o derivadas 

de los cambios climáticos. 

Por otra parte, los paises con exportaciones más diversificadas están en mejor 

situación para aprovechar el avance tecnológico, y a su vez, para profundizar los 

encadenamientos hacia el resto de la economla. Por último, se ha argumentado que, 

dada la volatilidad de las exportaciones primarias y las fallas en el funcionamiento de 

los mercados de capitales internacionales. Esta caracterlstica del patrón comercial 

tiene una influencia negativa en la volatilidad macroeconómica.de la reglón, lo que a 

su vez perjudica el crecimiento. 

17 ALAOI . EL COMERCIO INTRAINOUSTRIAL EN EL INTERCAMBIO REGIONAL. Pég. 14. 
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País 
Argentina 
Bolivia· 

.. Brasil 
. Chile 

Colombia 
Cuba 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Pcní 
Uruguay 
Venezuela 
A. del Sur 
ALADI 

CUADRO No. 3.10 
Evolución del Comercio lntralndustrlal Global" 
1985 1990 1995 1998 

3.6 7 .3 14.0 16.3 
0.1 0 .4 3. 1 4.7 
S.6 9.9 13.4 16.1 
1.S 2.S 3.6 5.9 
2 .7 2.9 6.8 7.7 
nd nd Nd Nd 

0.3 1.1 4,0 S.2 
18.3 21.1 37.9 42.7 
OA 0.8 2.0 2.8 
1.4 1.6 2.8 3.S 
2.4 6 . 1 11.8 11.4 
2.S S.O S.8 7 .5 
3.6 6.3 . 9.7 12.0 
7 .8 10.6 20. l 25.9 

1999 
15.8 

nd 
15.0 

nd 
7 .2 
nd 

5.5 
41.4 

2.8 
3.9 

11.5 
4.7 

"Los datos aqul mostrados fueron obtenidos mediante al Indice de Grubel y Lloyd (GyL), en elcual se desagrega el 
comercio total de una Industria: (Cn, siendo este la suma de exportaciones más Importaciones. y en comercio 
lntralndustrlal o de dos vfas (CI) y el llamado comercio neto o de una vla (lnterindustrloal. CN). 
CT' • CN1 + Cl1 

CT' • (x' + M') y CN' = I><' - M'I 
c11 

• cT'-cN' 
Siendo x' y M' las exportaciones e lmpqrtaclones del producto 1 par parte del pafs analizado. 
ICI = (Cr I el') 100. (1 - ( lx'. M1I / X1 + M'))100 
Para obtener el ICI de toda la acunumía :M.1lamts11ld ~ 1c::c.li.Ld lé:i ttU11ldh.uia dtt ludas ~s ponc.Juracion~s. 
Fuente: ALADI. Estudio 130: El comercio lntraindustrial en el Intercambio regional. 

En este contexto, la integración regional aparece como una alternativa para 

mejorar la "calidad del comercio" y desarrollar nuevas ventajas comparativas, que 

permitan superar este patrón de especialización de la región. "18 

Al igual que el resto del mundo, los paises analizados se han visto envueltos en un 

comercio intraindustrial creciente, fomentado a ralz de economlas de escala que se 

sustentan en distintos elementos generadores de competitividad. Estos son algunos de 

los enunciados en el capitulo l. Un aspecto importante en el fortalecimiento del 

comercio, en este caso el Cll, es el marco jurldico del comercio, la apertura unilateral 

y el posterior efecto de integración de ALADI, ha permitido que la importancia del CU 

aumente, en promedio de 10.6% en 1990 a 25.9 para 1998. 

1
.
1 ALADI. EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAl. EN El. INTERCAMBIO REGIONAL. Pég. 15 
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CUADRO No.3.11 
Evolución del Comercio lntralndustrlal (CU) Según Zona Copartlclpe 

. Indice de Grubel y Lloyd1 Participación en el CD 
Zonacoponlcipc 1985 1990 1995 1998 1985 1990 · ¡995 1998 

A. del Sur 
EEUU·Canadá 
UE 
Resto del Mundo 

ALADI 
EEUU·Conodi 
UE 
Res10 del mundo 

4.6 
5.8 
2.7 
1.5 

4.6 
14.8 
2.8 
1.4 

9.0 
9.5 
6.0 
1.4 

9.2 
18.2 

6.1 
1.7 

A. del Sur 
18.3 23.1 
11.3 12.1 
6.6 7.5 
2.0 2.7 

ALADI 
17.8 22.7 
32.8 39.2 

7.7 8.9 
2.5 3.4 

17.2 
52.1 
18.2 
12.5 

6.3 
81.4 

7.7 
4.6 

23.6 
46.0 
24.4 
6.0 

10.4 
73.5 
12.9 
3.1 

Fuente: Al.ADI . EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL EN EL INTERCAMBIO REGIONAL. 
' Indice de Grubel y Lloyd para el total del comercio en base a CUCI Rev. 2 a 4 dlgltos. 

48.4 
30.5 
16.1 
5.0 

13.5 
78.3 

6.2 
2.0 

53.9 
26.3 
14.7 
5.0 

14.6 
77.8 

5.5 
2.2 

Brasil y Argentina, los principales ejes del comercio de América del Sur, han 

reHejado su peso económico a través del impresionante aumento de Cll subregional; el 

cuadro 3.11 es muestra fehaciente de una verdadera integración económica y la 

creación de economlas a escala en las naciones sudamericanas las cuales no 

solamonto han incrementado su CJJ subregional, sino que se han convertido en el 

principal mercado de su CIJ total; la similitud y la cercanla geográfica sin duda han 

contribuido, además de su proceso de apertura, a la mayor concentración de su Cll. 
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Capítulo 
Latina 
mercado 

IV. América 
como potencial 

de las 
exportaciones mexicanas. 

Se han revisado las teorlas 

económicas del comercio 

internacional, la estructura 

comercial de México y 

Latinoamérica. 

La finalidad del presente texto es identificar posibles rubros en los que México 

pueda aumentar su participación exportadora hacia el mercado latinoamericano. 

Hasta el momento, la descripción realizada muestra los siguientes elementos: 

• La base de una verdadera competitividad radica en el crecimiento y 

sostenimiento de la productividad. 

• La competitividad determina el rol que las economlas juegan en el comercio 

internacional. 

• Son diversos factores los que pueden promover el nacimiento de la 

productividad. 

• La base de la inserción comercial de América Latina en Ja OCDE es, 

fundamentalmente, en base a productos de baja manufacturación. 

México se encuentra estrechamente ligado a la economla de Estados Unidos 

de América, minimizando su relación para con otras economfas. 

• A pesar de los saldos favorables en el comercio de México con EUA. el saldo 

total de la balanza comercial mexicana presenta cifras negativas. 

• La estructura exportadora mexicana se ha transformado de forma tal que las 

manufacturas son las de mayor relevancia. 

México presenta un crecimiento económico con restricción de balanza de 

pagos. 

• América Latina ha aumentado su integración comercial desde inicios de la 

década de los noventa; no obstante, esta integración presenta una fuerte 

concentración del comercio con una estructura subregional. 
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El comercio de México-América Latina, ha perdido importancia con respecto al 

comercio total del primero. 

• El saldo en la balanza de pagos está directamente relacionado al potencial 

crecimiento de una economia. 

4.1 Indicadores de la competitividad mexicana 

La economia mexicana se encuentra caracterizada por su cointegración para con 

la economía de Estados Unidos de América. a partir de la entrada en vigor del TLCAN 

la relación comercial entre estos dos paises se ha estrechado. Textos relacionados al 

comercio internacional contemporáneo enuncian que la estrategia comercial correcta a 

seguir por las naciones es adherirse al comercio con los paises integrantes de la 

denominada triada (América del Norte, Japón y la Comunidad Europea)1
• Debido a 

que las naciones pertenecientes a la triada son quienes lideran la economia, 

tecnologia y productividad internacional, el comercio con estos paises se traducirá en 

un beneficio para sus socios comerciales. 

La (ntegración de México con EUA hace al primero directamente dependiente de la 

situación económica del segundo; obviamente no es concebible el hecho de modificar 

las ligas comerciales de México en el corto plazo, esto económicamente no es factible, 

es necesario utilizar a favor propio las caracteristicas inherentes del proceso 

globalizador. Las ventajas que genera el sostener relaciones económicas tan 

estrechas con EUA son: un gran mercado, una fuente de tecnologia y empleo; 

lamentablemente esto no es suficiente, no para un economista que sabe que no basta 

el crecimiento económico de un pais si este no genera un incremento en el nivel 

general de vida. 

El mercado de América Latina no puede ser comparado con el de América del 

Norte simplemente porque no existen los mismos recursos económicos que le den al 

primero un potencial de comercio tan grande como lo es Estados Unidos, de hecho en 

1999 el valor de las importaciones de mercancias de América Latina, sin contar a 

México, fue a penas superior al 12% del total de importaciones de mercancias por 

1 Un ejemplo de este tipo de textos es Rugman. Alan y Hodgetts, Richard. Negocios Internacionales. Un enfoque 
de administración estratégica. 
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parte de Estados Unidos en ese año. No obstante lo anterior, es de destacar el hecho 

que la tasa de crecimiento de importación de mercancías por parte de América Latina, 

sin contar a México, creció un 8% entre 1990 y 1999, tasa superior a la presentada por 

Importación total de mercancías en el mundo. Esto se debe, principalmente, al bajo 

desarrollo que poseen las economias latinoamericanas al interior de sus fronteras. 

Una baja integración industrial aunada a un bajo nivel de vida pueden conducir a una 

elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones a una cifra superior a uno. 

Cuadro 4.1 Importaciones mundiales de mercancfas 
(Miles de millones de dólares) 

Reglón o Valor Porcentaje Variación eorcentual 
[!BIS 1999 1990 1999 1990-1999 1997 1998 1999 

Total 5729 100.0 100.0 6 4 -1 4 
A. del Norte 1280 18.4 22.3 8 10 s 11 
E. U. A. 1059 14.8 18.S 8 9 5 12 
A. Latina 335 3.7 5 .8 11 18 5 3 
MCxico 149 l.2 2.6 15 23 14 14 

Fuente: WTO. EIRborado con d;lto~ rlR IR Oror.nl7iu:iñn Munr11ó11 r1n Comr.rr.io . P" oin<l electrónica. 

El poseer bastos tratados comerciales no es suficiente si estos no son 

correctamente explotados; las empresas que suelen aprovechar de forma optima la 

apertura de mercados son las grandes corporaciones transnacionales; pero, las 

mpymes son empresas que poco utilizan los canales internacionales de comercio ya 

sea por un apoyo insuficiente a estas empresas, por limitaciones de producción 

propias de las condiciones de las mpymes o por una carente falta de visión. Lo anterior 

no es un tema desdeñable ni de poca importancia ya que, las mpymes son la 

estructura productiva sobre la cual descansa una enorme cantidad de mano de obra. 

La tasa de desempleo y el empleo en sectores de baja productividad y por ende, de 

baja remuneración puede ser mermado mediante la canalización inteligente de los 

factores productivos. Como páginas atrás se mencionó, no es de esperarse que la 

situación productiva mexicana se encuentra en un óptimo de Pareto, y ahi radica la 

importancia de realizar una revisión con los fines del presente texto. 

La competitividad es un término ambiguo; Portar logró ilustrar algunos elementos 

generadores de la tan ansiada competitividad . Un elemento que Influye, en el corto 

plazo, sobre el Indice de precios, la tasa de interés real, la demanda agregada y la 

balanza de pagos es la situación financiera del sector público. Las politicas públicas, 
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entre las cuales se encuentra la cantidad y destino de Jos egresos estatales influye en 

Ja maduración o no de Jos elementos generadores de competitividad. Mostramos en el 

primer capltulo que el comercio internacional no es, a nivel agregado, perjudicial para 

ningún pals, y menos aún si la competencia es un a nación de competencia inferior. 

Considero que Ja verdadera competitividad es aquella que genera mejores niveles 

de vida para la población y no el tener indicadores económicos frias que no reflejan Ja 

realidad social. En el capítulo 1 se mencionaron algunos de los elementos esenciales 

para lograr el nacimiento y mantenimiento, a Jo largo del tiempo de la competitividad; 

será bajo un nivel de interés, un bajo déficit fiscal, una alta tasa de ahorro, de inversión 

en ID, un creciente y sostenido gasto en infraestructura, un creciente nivel de 

educación, un bajo nivel de inflación y un incremento sostenido en flujos de inversión y 

en productividad lo que permitirá la competitividad de las empresas establecidas en 

una nación en específico, asi como el tipo de producción a exportar2. 

Si bien el gasto público, a corto plazo posee influencia sobre las variables 

económicas reales, a laryo su i11llue11da tos más dificil de cuanlificar. la siluación 

financiera del gobierno mexicano se muestra saludable a comparación de los paises 

de la ALADI. Esto con un resultado que se espera sea de bajas tasas de inflación y 

tasas de interés reales, lo que se puede traducir en confianza sobre los inversionistas 

nacionales y extranjeros si estas son pollticas consistentes. El caso chileno es 

destacable, ya que es el pals que presenta una mejor situación financiera del sector 

público, seguido por Paraguay y México. El saldo positivo en el balance mexicano 

obedece al reiterado objetivo de reducir la inflación y a la reducción del papel estatal 

en la economla desde la década de los ochenta. El grafico 4.1 Ilustra los saldos del 

sector público de ALADI. 

2 Verdlagrama 1 del primercapllulo. 
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Gráflco4.1 
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Fuente: CEPAL. Elaboración con datos del Balance Preliminar de las Economlas de América Latina y Et Caribe. Op 
Cit. Anexo estadlsUco. 

Notr1: Los rli\to!'> rfn Af'!JrmUn<l pr!rtt:on f'V"n ni Sector público no finnncicro n:iclonol (m:.cluyc provincl:l~ y 
municipios); Bolivia, Brasil, Ecuador. México, Paraguay, Uruguay y Venezuela se refiere al Sector públieO no 
financiero, y; Chile y Perú se refiere al gobierno central . 

Observando los gráficos No. 4.2.1 y 4 .2.2 . es posible percibir que Ja polltica 

monetaria y Ja austeridad en el gasto público de México Jo han situado a este con un 

Indice inflacionario competitivo y descendente en el último lustro de Jos ai'los noventa. 

Los beneficios y perjuicios de Ja inflación son bastos, de hecho este es un tema muy 

analizado por los economistas debido a que tiene efecto en prácticamente todas las 

variables económicas de un pals como son salarios. inversión, recaudación impositiva, 

importación, exportación; en fin, la inflación merma la confianza de los nacionales y 

extranjeros en una economfa en particular. 

Una baja tasa de inflación permite tener menores tasas de interés oon el 

consecuente aumento en el deseo de invertir, es muy importante destacar el hecho de 

que la tasa de interés pasiva debe ser Jo suficientemente atractiva para estimular el 

ahorro, por ello el controlar la inflación se gesta como un objetivo prioritario de la 

polftica económica. Una comparativamente baja tasa de inflación de México para con 

Jos paises de ALADI se convierte en un elemento generador de competitividad para el 

primero. No obstante, debe lanzarse una advertencia de no entender a la baja tasa de 

inflación como un elemento de 
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consistencia influye en el precio de los factores de la producción y por ende la 

utilización de estos, las economías de . escala, la modernización de la planta 

productiva, la mejora logística, la modernización y mejoramiento de los factores 

productivos escapan a los alcances de una baja inflación. 

Gráfico 4.2.1 

Inflación acumulada, 1995-2000 
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Fuente: CEPAL. Elaborado en Base al lntemaüonal Financia! Statlstics, lntemaüonal Monetary Found, ano 2001 . 
Página electrónica. 

Gráfico 4.2.2 

Inflación acumulada, 2000 
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Fuente: CEPAL. Elaborado en Base al lntematlonal Flnanclal Statlstics, lntematlonal Monetary Found, ano 2001 . 
Página electrónica. 
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Factor Capital 

Uno de los tantos frutos de una baja tasa inflacionaria son las moderadas tasas de 

interés real, esto se cumple para el caso de México, el cual en el ano 2000 presentó la 

tasa de interés real más competitiva, nótese que mencione tasa de interés real y no 

tasa de interés activa real. La importancia del último enunciado es que ante una tasa 

de interés activa real negativa, los agentes económicos poseen un enorme interés en 

invertir, sin embargo no es lógico que alguien desee mantener ahorros en el sistema 

financiero, ya que por simple lógica de utilidades la tasa de interés pasiva real siempre 

será menor a la activa. Ante la situación antes descrita, solamente el flujo financiero 

proveniente del extranjero proveerla los recursos para invertir en la economla, aunque, 

como se verá más adelante, en el caso de Ecuador la IED no parece ser significativa. 

Gráfico 4.3 

Tasa de Interés Activa Real, Ai\o 2000 · 

Fuente: IMF. Elaborado en Base al lntemallonal Financia! Staüstics. lntemaüonal Monetary Found, a/lo 2001 . 
Página electrónica 

La nación brasllei'ia inició en la década de los noventas su proceso de privatización, 

este hecho trajo como consecuencia que el pals se convirtiera en el principal receptor 

de IED de la región. Es importante destacar que si bien la captación de IED de Brasil 

ha aumentado considerablemente, los efectos no son significativos, al menos en ·el 

corto plazo, debido a que una parte de la IED se destina a la compra de activos 
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anteriormente públicos en lugar de destinarse a la creación de acervo productivo; la 

compra de activos públicos es básicamente un proceso "crowding out". El caso de 

México es distinto al brasileno debido a que el proceso de privatización ya no ha 

representado el punto de atracción de la IED. Es el papel económico internacional de 

México como socio de EUA y las politlcas tendientes a mantener la estabilidad 

económica las que han logrado mantener un buen nivel de captación de la IED hacia 

el pa!s. 

Cuadro4.2 
Tasa de Interés activa real anual 

1991 1992 1993 19M 1995 19911 1997 1998 1899 2000 
Argentina 5.93 15.99 10.40 8.91 9.87 13.08 11.87 
Bolivia 23.28 31 .68 40.79 43.38 34.12 4<4 .55 40.63 33.53 31 .30 29.67 
Ch lle 8 .30 9.96 10.78 10.51 9 .21 10.10 9.12 14.78 10.09 9 .68 
Colombia 18.03 9.74 10.77 14.58 19.43 16.77 14.04 21.89 19.42 16.14 
Ecuador -1 .58 -0.02 12.85 14.82 28.77 23.01 9 .51 4.29 2.07 -40.86 
Mé>dco 13.00 12.40 4 .27 7.20 7.65 8.52 12.08 8 .57 
Paraguay 20.70 8.62 8.62 14.51 21.21 21 .89 20.33 13.87 23.54 15.86 
Perú 255.99 74.73 41.48 33.07 15.39 12.76 22.03 23,40 26.12 22.99 

Uruguay 39.48 38.96 29.08 35.38 47.05 54.08 46.91 45.42 47.10 40.86 
Venezuela 4.70 7.15 9.60 ·9.45 -10.77 -31.39 ·10.11 12.68 10.11 9.83 
C. Rica 9.6 14.3 12.5 

Fuenle: IMF. Elaborado en Base al lntemalional Financia! Statistlcs. lntemalional Monetary Found, ano 
2001 . Péglna electrónica · · 

Gráfico4.4 

Fuente: CEPAL. Balance preellmlnar de las economías de América Latina y el Caribe. 2000. Op cit.. Anexo 
estadístico. 

1 TESIS CON 1 
fALLA DE ORIGEN 

96 



Capitulo rv. AmbiCA Latin.1 como po1eneial mercado de las exportaciones ~11.leanas. 

La aseveración de que el efecto de la IED a Brasil sería inferior a México puede ser 

contrastado en el gráfico 4.5, esto es esperable por las razones anteriormente 

mencionadas. Nuevamente la tasa de formación bruta de capital fijo muestra el 

dinamismo que posee México al estar por encima de la tasa media de América Latina; 

así mismo, se encuentra arriba del promedio de ALADI. Como páginas antes se 

enunció, es el capital proveniente de EUA el que predomina en la economía mexicana 

como resultados de esquemas de economías a escala que permitan la realización del 

capital bajo una más afta tasa de ganancia. Si bien es importante aprovechar la IED 

proveniente de EUA, no es sano depender tanto de las decisiones y condiciones 

económicas del capital de esa nación, ya que crisis como las que actualmente afectan 

al vecino del norte se transforman en severos daños al aparato productivo mexicano al 

ser este tan dependiente de Estados Unidos. 

No obstante lo anterior, las cifras de tasas de variación anuales de formación de 

capital no son del todo comparables; si bien las cantidades son expresadas en las 

mismas unidades, las bases sobre las que s.: yt:nt:ra la variación no son iguales, ya 

que como se ha mencionado en el presente trabajo, la región latinoamericana es un 

contraste de diferencias subregionales resultado de flujos y relaciones con la 

economla extraregional e intraregional. Teniendo en cuenta este anterior punto, es 

importante revisar las condiciones bajo las que opera la industria manufacturera en 

los diversos paises. Puede uno preguntarse el por qué de la revisión de la industria 

manufacturera y no del sector primario o terciario de la economia, la respuesta es que 

las exportaciones manufactureras de México cada vez cobra mayor importancia en la 

exportación total de productos, y debido a que el presente texto obedece a las 

características, eficiencias y deficiencias de las exportaciones mexicanas, se revisa 

solo el rubro manufacturero. 

Posterior a la crisis económica iniciada a fines de 1994, el crecimiento de la 

industria manufacturera mexicana simplemente no tiene comparación con América 

Latina, y eso contrasta con la base de la inserción de las exportaciones de México 

hacia la OCDE, las cuales como anteriormente se observó son predominantemente 

industriales sobre las exportaciones de carácter primario del resto de América Latina. 

Es de esperarse que las exportaciones de México hacia América latina puedan ser 

explotadas en el rubro de comercio interindustrial debido a los diferenciales 
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productivos que se han exhibido ya la baja integración económica de México para con 

esas naciones; si no se explotan los canales comerciales menos aún las economlas a 

escala. 

Gráfico 4.5 

Taa de variación promedio anual de Formación Bruta de C.pltal Fijo, 
1991-2000 
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Fuénte: CEPAL. Balance preellmlnar de las economlas de América Latina y el Caribe, 2000. Op cit, Anexo 
estadlstico. 
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Gráfico 4.6.1 

Crecimiento promedio anual de la Industria manufactuntni 
(1995-1999) 

Pala 

Fuente: CEPAL. Elaboración con datos del Balance Preliminar de las Economlas de América Latina y El Caribe. Op 
cit, Anexo estadlstico. 
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Gráfico 4.6.2 

Participación Promedio Anual de la Industria Manufacturera en el 
Producto (1995-1999) 

Pala 

Fuente: CEPAL: Elaboración con datos del Balance Preliminar de las Economlas de América Latina y El Garibe. Op 
cit., Anexo estadlstico. 

Factor trabajo 

La productividad total de los factores es el crecimiento del producto que no puede 

ser contabilizado como los incrementos en los factores capital y trabajo y sus 

respectivas productividades marginales, esto puede ser explicado como los avances 

tecnológicos de la producción. Son la inversión y la educación los elementos que 

contribuyen al avance tecnológico; aunque. es importante tener presente que la IED no 

tiene un efecto directo sobre la generación de tecnologla debido a que si bien suele 

incorporar equipo moderno en la producción. la investigación y desarrollo no suele 

generarse hacia el interior de las naciones receptoras de capital. esto debido a las 

pollticas empresariales de las transnacionales y en otros casos a la baja calificación de 

la mano de obra del receptor de capital. La innovación no solo se da en productos, 

sino también en procesos y es justamente este rubro el que resulta estar al alcance de 

la fuerza de trabajo de los paises en los cuales ingresa la IED, el conocimiento puede 

ser generador de creatividad loglstica que facilita el aumento de la productividad de los 

factores de la producción. Lo anterior hace necesario conocer las condiciones de la 

fuerza laboral de México con respecto a Latinoamérica. 

El balance público de México presenta un ligero superávit para los anos 

analizados, el papel del estado en la economia es fundamental, y aunque algunos 
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opinan que su accionar debe ser reducido, es innegable que gastos como el rubro 

educación representa no solo una sociedad más culta, sino, a mediano plazo, 

sistemas de· gobiernos mejor estructurados, fuerza de trabajo más capacitada y por 

ende una mayor productividad que puede lograr generar ventajas competitivas. La 

educación es un aliciente a la investigación e innovación en productos y en procesos, 

el desarrollo tecnológico debe ser considerado como un elemento prioritario de las 

naciones, ya que este permite involucrarse en las pautas del desarrollo económico 

internacional no solo como un espectador o receptor de las circunstancias, sino como 

un elemento generador y de participación real en la generación del avance técnico y 

social. México presenta el porcentaje más elevado en gasto en educación en los 

paises integrantes de ALADI, seguido por Bolivia el cual es un pals que se ha 

mostrado como un pals con excelentes indicadores macroeconómicos de las variables 

analizadas en el presente capitulo, puede esperarse que si Bolivia es consistente en 

sus poHticas, puede generar ventajas competitivas que lo pueden llevar a diferenciarse 

estructuralmente de la media ialinoamericana. Pensar qu.: por t:I simpl.: h.:cho de 

invertir más en educación se convertirá en fuente de competitividad es irreal y 

fantasioso, este es solo un elemento que debe conjuntarse con factores que eleven la 

calidad de educación a todos los niveles y en todas las regiones del pals, obviamente 

este no es un proceso sencillo. 

Gráfico 4.7 

6 Gnto úbllco amadlo •n educación 1913·1918 
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Fuente: CEPAL. Elaboración con datos del Balance Preliminar de las Economías de América Latlna y El 
Caribe. Op clL, Anexo estadístico. 
Nota: El gasto es la proporción con respecto al PIB corriente. El promedio se realizó en el periodo senalado, 

sin embargo no todos los paises presentan datos en todos los anos, por ello se optó por obtener la media 
aritmética de fos datos existentes en el periodo por pafs. 
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Cuadro4.8 

Población Analfabeta (mayores de 15 ai\os) 
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Fuente: CEPAL. Elaboración con datos del Balance Preliminar de las Economlas de América Latina y El Caribe. 
Op cit., Anexo esladfsüco. 

Como el cuadro 4.8 lo muestra, el nivel de analfabetización en México no es 

estimulante, es importante reconocer que las politicas educativas destinadas a este 

grupo de edad de la población son las de menor alcance, más aún cuando la 

analfabetlzación se concentra en entidades rurales. 

Lo importante de conocer esté desalentador indicador es precisamente reforzar el 

sistema educativo hacia los grupos de edad "alcanzables", detener la inercia de una 

mala educación es una prioridad económica y social desde cualquier óptica. 

El nivel de analfabetismo en México es uno de los más elevados de la región, lo .que 

puede tener como consecuencia una baja productividad y remuneración del factor 

trabajo. Un elemento a tener en cuenta es la baja matrícula de estudiantes en el tercer 

nivel de estudios3
, esto como anteriormente mencioné influye sobre el nivel de 

productividad de la fuerza de trabajo y por lo tanto de la remuneración de esta, la baja 

en la remuneración salarial puede ser observada en el cuadro No. 4 .3. En importante 

darte la importancia que requieren estos indicadores, por un lado los datos 

macroeconómicos relacionados a la inversión y el posicionamiento de las 

exportaciones mexicanas son alentadores, pero escudriñando más en las cifras nos 

damos cuenta de la creciente y enorme importancia de la exportación de maquila por 

3 Véase la dcímición de niveles en las nouis del gnífico 4 .9. 
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parte de México y la baja calificación y remuneración del factor trabajo; esto es muy 

grave, la competitividad de México aparece como una competitividad espuria, sin 

sustento, basada en los bajos costos laborales, y es aqul donde uno se cuestiona si el 

objetivo de la polltica económica es el crecimiento o el desarrollo económico, y es en 

este punto donde se presenta un fenómeno conocido como "crecimiento 

empobrecedor" en el cual el crecimiento en el producto como resultado del comercio 

internacional tiende a afectar el nivel de vida de la población. 

Gráfico 4.7 

Tasa Bruta de matricula promedio (1993-1999) 

ID Tercer NYel 

C1 Segundo ,..el 
Fuente: CEPAL. Elaboración con dalos del Balance Preliminar de las Economlas de América Latina y El 
Caribe. Op ciL, Anexo estadlstico. 

Notas: 
El tercer nivel se refiere a grupos de edad de entre 20 y 24 arios. 
El segundo nivel se refiere a los grupos de edad de entre 13 y 18 anos aproximadamente 
El promedio se reallzó sobre los datos exJstentes del periodo seleccionado, asl la carencia de barra para el 
tercer nivel de ensenanza en Ecuador se debe a la carenc:la de datos. 
La lógica es que la tasa sea mayor en el segundo nivel que en el tercero, sin embargo esto, extranamente, 
no es asf en el caso de Venezuela, el autor desconoce el motivo de esto. 

Los resultados del comercio internacional mexicano se deben en gran medida a la 

manera en que México se ha insertado en la dinámica economla global como un 

elemento más en la cadena de producción de las economlas a escala de empresas 

predominantemente estadounidenses; la incorporación de la economla no obedece a 

una polltica de estado sana y de visión de mediano plazo. Se puede decir que México, 

a comparación del Resto de América Latina se presenta como una economla superior 

en elementos generadores de competitividad en cuanto al factor capital se refiere; 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

102 



C•pltulo IV. AmtriC11 Latina como potenct.I merado de las cxpcJ11:Kioncs mnicanu. 

aunque, en cuanto al factor trabajo se presenta una competitividad espuria basada en 

bajos salarios y no una capacitación a buen nivel que permita el surgimiento de la 

verdadera "ventaja competitiva". 

Cuadro4.3 
América latina :t el caribe: E~udOn de las remuneraciones medias reaSes 

11191 11192 11193 111M 11195 111911 11197 11198 19911 2000 

Argentina• 100.4 101.7 100.4 101.1 100 99.9 99.3 99 99.3 100.ac 

Bollvla 11 82.1 85.5 91 .2 98.5 100 100.4 107.3 111.5 118.5 

Brasil• 89 87 95.6 96.3 100 107.9 110.8 110.8 105.9 104.5 1 

Chlle 8 84.9 88.7 91 .6 96.1 100 104.1 106.6 109.5 112.1 113.8" 

Cok>mbla' 92.4 93.5 97.9 98.8 100 101 .5 104.2 102.8 105.9 109.2' 

costa Rica• 85,6 89.2 98.3 102 100 97.9 98.7 104.3 109.2 110• 

México• 93.6 100.7 109.7 114.9 100 90.1 89.1 91 .5 92.4 98' 

Nicaragua 84.5 100.5 93.3 98.2 100 97.9 97.7 104.9 109.4 111.1 11 

Paraguay' 91.6 90.9 91.7 93 100 103.1 102.6 100.7 98.6 100.1• 

Perú m 98.7 95.2 94.4 109.2 100 95.2 94.5 92.7 90.7 90.1 11 

Uruoua;t 95.2 97.3 102 102.9 100 100.6 . 100.8 102.7 104.3 103.1 .. 

Fuente: CRPAL. Elaboración con datos del Balance Preliminar de las Ec:onomlas de América LaUna y El 
Caribe. Op cit. . Aneico estadlsUco. 

La medición de la competitividad se ha convertido en un hecho ambiguo debido a 

la existencia de diversos criterios acerca de lo que es la competitividad y de los 

factores que la determinan, sobre este tema las opiniones aún se encuentran muy 

divididas. Existen a nivel internacional diversos indicadores para medir la 

competitividad; el Indice de los tipos de cambio real efectivo publicado por la revista 

The Economist, el World Competitiveness Yearbook del Instituto Internacional para el 

Desarrollo de la Capacidad de Gestión, el Global Competitiveness Report del World 

Economic Forum y el CAN. El índice de tipos de cambio reales se basa en el índice del 

tipo de cambio el cual se supone refleja las condiciones de la economía, pero existe la 

subjetividad del año base asl como el hecho de que la fortaleza de las monedas 

puede anteceder crisis o bien generar falta de competitividad de los productos 

exportados por una economla con moneda fuerte. El World Competitiveness Yearbook 

se basa en 230 criterios agrupados en ocho factores, y el Global Competitiveness 

Report, el cual se presenta en un índice compuesto que determinan el crecimiento 

económico en el sentido del aumento promedio en el Producto Interno Bruto per. 

cápita, este se basa en 155 variables contenidas en ocho grupos. Tanto el World 

Competitiveness Yearbook como el Global Competitiveness Report poseen un análisis 
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. subjetivo debido a que algunas variables son cuantitativas, mientras otras son 

obtenidas en base a cuestionarios realizados a empresarios. 

Ya se ilustró la condición de indicadores que permiten el surgimiento de la 

competitividad, sin embargo, y con el fin de ser más objetivo sobre el nivel de 

competitividad de México con respecto a América Latina. se presentan dos rankings 

mundiales de organismos encargados de medir la competitividad de las naciones. 

Latin American Compctitiveness Repon 
Chile 
Méx.ico 
Uruguay 
Brasil 
Argentina 
Venezuela 

Cuadro4.4 
Ranking World Competitivencss Scoreboard 2001 

28 Chile 
43 Bi;asil 
46 México 
49 Colombia 
S4 Venezuela 
61 Argc:n1ina 

Ranking 
20 
35 
41 
44 
48 
49 

Fuente: The Latin American Competiliveness Report y Wortd COmpet;tiveness Scoreboard 2001. El Latin American 
es propocionado por el WEF en base al Global ComPP.titivPn~so:: VP;:,.rtw"'lí'llor . y ~I WClr1d Comp~titi\'~ncs5 ScorcbO:ir:;j 
t:::. p1opiorC10n&do por el lnstrtuto Internacional para el Desarrollo de la capacidad y Gestión. Ambas fuentes fueron 
consultadas en sus respectivas direcciones electrónicas 

El cuadro 4.4 muestra, solamente, los países latinoamericanos mejor ubicados en 

el ranking competitivo internacional; para ambas publicaciones Chile es considerado 

como el país más competitivo en el 2002 (con el lugar 28 y 20, a nivel internacional). y 

es solamente este país el que aparece más competitivo que México en ambas 

clasificaciones, por ello podemos enunciar que un común denominador es la mayor 

competitividad de México para con el resto de América Latina, obviamente la 

excepción es la nación chilena. Los niveles de competitividad de México para con las 

naciones latinoamericanas ilustrado en el cuadro 4.4, concuerda con la imagen que 

proyectaban los indicadores anteriormente revisados. 

No debe entenderse como una obsesión de quien escribe el obtener forzosamente 

superavits comerciales, lo que si es una obsesión es el aprovechar los mercados 

existentes con la finalidad de mejorar el saldo en la balanza comercial y poder 

coadyuvar a superar el esquema de crecimiento económico con restricción de balanza 

de pagos. México presenta saldos comerciales deficitarios para con los paises 

integrantes de ALADI durante la década de los noventa, solamente se toma positivo el 

saldo comercial en el periodo coyuntural de devaluación del peso mexicano tras la 
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crisis financiera iniciada en diciembre de 1994. Lo peor del caso es que el porcentaje 

del déficit comercial con ALADI con respecto al saldo comercial total, tiende a 

aumentar; este porcentaje pasó de 4.17% en 1993 a 16.25% y 18.16% en los anos 

2000 y 2001, respectivamente". Como se puede observar, el crecimiento porcentual 

del déficit comercial con ALADI ha sido muy dinámico, es por ello que existe la 

necesidad de evaluar los rasgos fundamentales del comercio mexicano con América 

en desarrollo con la finalidad de disminuir el déficit comercial con esta región. 

No se puede esperar que la inserción de México a otros mercados bajo una visión 

de desarrollo de la economía nacional, me refiero a la inserción en mercados 

latinoamericanos, se presente como una panacea inmediata de desarrollo, pero si 

como una de tantas politicas necesarias a implementarse para lograr saciar a un 

México sediento de desarrollo. México puede utilizar su ventaja en factor capital y su 

<<ventaja>> en factor trabajo5 para insertarse promisoriamente en el mercado 

latinoamericano. 

Para comprender la foama tlll que Mt.xico µueue ulii i:t.ar las condiciones 

comerciales de América Latina, se revisarán en el siguiente capitulo los resultados 

obtenidos a través del programa CAN-CEPAL. 

4.2 El posicionamiento comercial de México en América en desarrollo. 

En el capitulo 111 se mencionó que la inserción de México en el mercado 

latinoamericano no ha sido similar al del resto de los paises analizados de la ALADI. 

Esto se debe básicamente a que México ha dirigido su comercio hacía el mercado de 

América del Norte como consecuencia propia del proceso de apertura y desregulación 

económica generado en México, especialmente desde la década de los ochenta. Las 

consecuencias naturales de sesgar los canales de comercio radican en el 

desaprovechamiento de oportunidades reales; lo anterior contrasta eon la teoria de las 

ventajas comparativas en el sentido de que se tienden a exportar ciertos próductos a 

expensas de la exportación de otros bienes, esto es determinado por la productividad 

relativa interna en un pais en ciertos bienes. Pero, no podemos considerar que este 

4 Según datos de la Secretaría de Economía; el dato para el ai'\o 2001 es preellmlnar. 
' La cual obviamente se basarfa en bajos salarios para lograr menores costos. 
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sea un óptimo de Pareto debido a que en México existe desempleo y no se trata de 

trasladar fuerza de trabajo y capital de una industria a otra, sino, aprovechar los 

posibles nichos de mercados existente en busca de un mejor saldo comercial, en 

principio, mayores tasas de ahorro y un pequel'la contribución al desarrollo económico 

del pals. 

Es natural que el sesgo comercial de México con EUA obedece al principio de la 

ventaja comparativa, aunque sobre este punto debe tenerse en cuenta hasta que 

punto el sesgo comercial obedece a la estructura económica mexicana y hasta que 

punto obedece a la estructura de economias de escala procedente de industrias 

estadounidenses: recuerde que la mayor parte de IED en México procede de EUA y 

que una gran cantidad de exportaciones manufactureras de México a EUA, pertenecen 

a la producción de la industria maquiladora. 

En general, el posicionamiento comercial que tiene México para con el resto de 

América Latina no es bueno; solamente el 32% de las exportaciones mexicanas se 

encuentran on ol grupo do las cstrsllas nacientes, mientras un 40% está en las 

menguantes o declinantes6
• El hecho de encontrase en el sector de las estrellas 

nacientes refleja una competitividad "inteligente" por el lado de nuestro pais, ya que su 

participación en el mercado importador en cuestión está aumentando, y aumenta en 

ramas que también crecen en importancia económica. Por otro lado, una estrella 

declinante muestra un aumento de participación en rubros que no poseen potencial 

real de crecimiento. 

El basar el comercio en estrellas declinantes pone en duda el sano futuro 

económico de las empresas que exportan dentro de este rubro comercial, ante un 

caso de estrella declinante lo único que resta por hacer es innovar no en proceso, sino 

en producto con la finalidad de tratar de girar hacia la exportación de productos 

sustitutos, si los hubiese, que sean una estrella naciente. Obviamente la afirmación 

anterior es válida a nivel general, pero es necesario analizar rama por rama con la 

6 Las clasificaciones sobre la competitividad comercial de las exportaciones de un paCs en un mercado especCfloo 
son: Estrellas nacientes, en las cuales aumenta la Importancia del pa(s exportador en el rubro y mercado destino al 
mismo tiempo que las importaciones del rubro en el mercado va en aumento: estreUas declinantes, en las cu.ares 
aumenta la importancia del pais exportador en el rubro y mercado destJno al mismo tJempo que las Importaciones 
del rubro en el mercado va en decremento; retiradas, es el caso en el que la partJcipaelón del pals exportador en et 
mercado Importador decrece al tJempo que la Importación del rubro especifico en el mercado destino tiende a 
disminuir; oportunidades perdidas, se presenta cuando ante un aumento en las importackmes del mercado destino 
de un rubro comercial especifico, el pafs exportador examinado pierde cuota de mercado en dJcho rubro. 
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finalidad de evaluar alternativas factibles que promuevan salud económica en las 

empresas exportadoras. 

Es natural que todo pais se encuentre en situación de estrella menguante, no 

obstante este caso es especial debido a que es precisamente este rubro el que ocupa 

mayor porcentaje en el comercio total de México en los paises de América en 

desarrollo7
, lo cual hasta cierto punto muestra la poca importancia que este mercado 

representa para México, ya que de no ser asi se implementarían politicas que lograrán 

reducir el porcentaje de rubros de exportación mexicanos que se encuentran en este 

caso, de hecho el encontra las exportaciones mexicanas hacia América Latina en el 

rubro de estrellas declinantes puede ser uno de Jos factores que explican la nota de 

pie número 3 del presente capitulo. Si bien el saldo de Ja balanza comercial de México 

con América Latina es negativo, este puede agravarse en un futuro. ya que el 

posicionamiento de las exportaciones mexicanas en ese mercado se finca en rubros 

de importancia decreciente, lo que significa que el mercado tiende a estrecharse y no 

posee potencial de c.;ftici111ie11lo; i;on la Jóyic:;a consecuencia de la reducción de ventas 

e ingresos para México. 

Las retiradas y estrellas nacientes son casos que muestran salud comercial, por 

parte de las empresas que comercian en estos rubros, ya que son empresas que se 

muestran ágiles en cuanto al comportamiento estructural del mercado, lo cual les 

permite aumentar participación en mercados promisorios, y reducirlo en mercados con 

tendencia a la baja. 

Un caso que muestra la falta de visión por parte de algunas empresas 

exportadoras establecidas en nuestro pals es la existencia de oportunidades perdidas. 

La mayoria de los estudios realizados sobre Ja situación competitiva de las 

exportaciones originarias de México se enfoca al mercado de América del Norte, y 

esto es normal si se considera que este es el principal mercado, pero se debe tener en 

cuenta que no es el único, además Ja existencia de tratados comerciales poco 

explotados no tiene sentido para ningún pals. El gráfico 4.8 muestra Ja competitividad 

de las exportaciones mexicanas en el mercado de América en desarrollo. 

7 La lista de rubros comerciales que se encuentran en esta caso se muestran en el anexo de este capltuk>. 
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Con la finalidad de conocer la condición comercial de México en América Latina, se 

utilizó el software creado por La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) llamado CA,N 20008
• En este caso la matriz que interesa es la referente a las 

oportunidades perdidas. Estudiando el lapso de 1990 a 1998 se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Gráfico 4.89 

TESIS CON 
F'ALLA DE ORIGEN 

Posicionamiento en el mdo. Latinoamericano 

Meguante 
40% 

Fuente: CEPAL. Elaboración con dalos del CAN 2000. 

México muestra oportunidades perdidas en su comercio con América Latina, 

llamada por CAN como América en Desarrollo (vea nota técnica del capitulo). No 

existe un patrón en las oportunidades perdidas de México, asi los rubros en los cuales 

se presenta oportunidades perdidas son en la agricultura; minarla; fundición hierro y 

acero; hilados; lnd. papel; juguetes; joyeria; aceites y grasas vegetales y animales; 

discos; peleterla; qulmicos; textiles; reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos 

y artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o aparatos y; otros, con una 

participación de 8.3%, 6.7%, 8.3%, 3.3%, 1.7%, 1.7%, 3.3%, 3.3%, 1.7%, 

1. 7%, 13.33%, 3.3%, 30%, y 13.3 %, respectivamente. 

1 Véase nota técnica al final del capitulo, los rubros comerciales lncluldos en CAN 2000 se enllstan en el anexo 1 de 
este ca"pftulo. 
• Los paises Incluidos en el grupo de Amérfca en desarrollo se enuncian en las notas técnicas del capfhJlo 
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La pérdida de mercado por parte de México se puede deber, entre otras cosas, por 

la profundización de la integración entre las economlas de América Latina, el sesgo 

comercial mexicano hacia Estados Unidos y la escasa vinculación estructural entre 

México y el resto de las economlas latinoamericanas. 

Cuadro No. 4.5 

TESIS CON 
FALLA DE: ORIGEN 

O(!ortunldades (!erdidas de México en el mercado de América en desarrollo 
Código· Rubro v ... .~lgo Rubro v ... 

··¡- ·. Cuotll · .. • . . ,· ·· · Cuotll 
5155 Otros compuestos organomlnorales -99.4 1211 Tabaco, sin desnervar -55.2 
6674 Piedras sintéticas o piedras preciosas ·96.9 5624 Pollamldas -52.7 
6652 Plomo y sus aleaciones. labrados -96.5 6651 Plomo y sus aleaciones, en bruto -51 .4 

Artfcuk>s y manufacturas tallados o 
-'l!l .. !l 6991 molc1FtRc1o!l ·98.4 6822 Cobro y sus nlc::icionc5, l::ibrado5 

Arrabio, hierro colado y fund ición Accesorios p/vfas férreas y de 
6712 especular en lingotes, bloques -97.4 7919 tranvfa , partes p/vehfculos gru. 7 -48.9 

Oro no monetario (excepto minerales y 
9710 concentrad~s de oro) ·96.5 5837 Acetato de polivlnilo -4-4.2 
7762 Otras válvulas y tubos electrónloos -92.7 5332 Tinta de Imprenta -40.2 
7187 Reactores nucleares y sus partes -91 .5 6928 Impresos, n.e.p. -39.7 

Preparados colorantes pi 
2733 Arenas naturales ·90.5 5335 oeramlca,vldrio y pintura artlstlca -38.9 

Aceites de orig . anlm . o veg. 
5233 Sales de ácidos metálicos -82.9 4311 cocJdos, o><ld •• deshldr. ·37.5 

Equipo de procesamiento no acoplado 
7526 al sistema -60.6 6632 Abrasivos naturales o artificiales -36.9 
7722 Circuitos Impresos y sus partes, n .e .p. -60.2 7741 Aparatos electromédloos -35.5 

Prod. s/manuf. y art. de 
6999 tungsteno/mollbdenoltántalo/magnesk> -79.4 8471 Accesorios de vestir, de tejidos ·33.2 

Diodos. transistores, células 
7763 fotoeléctricas -77.5 7784 Microcircuitos electrónicos -33.1 

Dlsoos de fonógrafo y otras . 
7441 carretJIJas automóviles -76.5 8963 grabaciones · 33.1 

Cochecitos para nlllos y sus 
0412 Otro trigo sin moler -75.1 8941 partes, n.e .p. ·31 .9 

Cristales piezoeléctricos montados: y Ropa Interior pi mujeres, nlftas y 
7766 partes y piezas del gru. 77 -74.8 8443 bebés, de tejidos -29.3 

Resistencias (Incluso 
0575 Uvas -73.7 7723 potenciómouos) -27.8 

6649 Vldrtos, n.e .p. -73.7 8412 
Papeles de Imprenta (exc.pl 
pertódioo) y de escribir -27.8 

Bombas rotativas (excepto partida Tubos de televlslón de rayos 
7423 74261) -73.7 7761 catódloos -26.4 
0722 Cacao en polvo sin azucarar -73.3 6512 Hiiados de lana o de pelo animal -24.4 

Siiiones de ruedas pi Inválidos, 
7732 Equipo aislante eléclrtoo -72.1 7853 motorizados o no ·18.9 

Planchas/chapas, s/més elab. que Maquinaria cosechadora y 
6745 laminación, 3 a 4.75 mm de espes -71 .1 7212 trilladora -17.7 
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Afeitadoras y de cortadoras de pelo, 
7754 eléctricas -69.7 7849 Otras partes y accesorios, n.e.p. -15.9 

Pequenas manufacturas y artfculos 
6611 Cal -63.2 8998 de tocador, n.e.p. -13.5 

Otr. piedras preciosas/semipreciosas 
6673 en bruto, talladas s/engarze -61 .3 6289 Otros artlcukJs de caucho, n.e .p. -11 .3 

Acces. de meta'8s comunes 
Otros azúcares en forma sólida empleados en confección y art. de 

0619 Oarabes, caramelo) -60.8 6993 viaje -10.9 
Otros produc1os do pollmerlzaclón 

4245 Aceite de ricino -59.7 5839 y copolimerización -8.9 
Glucósidos, glándulas u otros 

6112 Cueros artlflciales o regenerados -57.3 5416 órganos y sus extractos -5.3 
6514 Hilados de fibras sintéticas -56.6 5912 Fungicidas e! venta al egr menor -0.1 

" : · · -·.•.•- , 

Fuente: CAN 2000 

En base a los anteriores resultados es dificil afirmar que estos rubros comerciales 

se centralicen en algún tipo de empresa (en este caso entiéndase tipo de empresa por 

pequeñas, medianas o grandes empresas), ya que la variedad de productos es el 

común denominador aunque proliferen las de la industria pesada que concentran 

cerca del 30% de los rubros considerados como oportunidades perdidas 

Son sesenta rubros comerciales en los cuales México presenta oportunidades 

perdidas. Como puede observarse, no existe un común denominador que indique si 

este tipo de rubros pertenecen al grupo de productos agrlcolas o industriales, y si este 

último es el caso, no se muestra, tampoco, que la mayorla sean productos 

manufacturados con alto contenido en recursos naturales o no. Sin duda, algunos de 

estos productos pertenecerán a industrias que se han visto en la necesidad de 

trasladarse muy cerca del pals importador con la finalidad de crear econcimla a escala; 

en este punto resulta necesario un análisis por rubros para conocer la condición 

particular de estos y asl determinar politicas factibles que promuevan la exportación de 

dichos productos a los mercados que los demandan. 

Al mismo tiempo que estos rubros comerciales se han convertido en oportunidades 

perdidas para México, para paises como Costa Rica, Argentina, Colombia, Chile, 

Venezuela y Brasil estos se han convertido en estrellas nacientes. Solamente los 

rubros 6674, 7187, 7722, 7761 y 7762 no se han constituido en estrellas nacientes 

para paises de América Latina. El cuadro No. 4 .6 muestra solamente a paises 

latinoamericanos que se han posicionado competitivamente en más de 20 de estos 

rubros. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Cuadro4.6 
Nl'.Jmero de estrellas nacientes por pals en el 

mercado de América en desarrollo. 
Costa Rica 28 
Argentina 25 
Colombia 24 
c~ ~ 
Venezuela 23 
Brasil 22 

Fuente: CEPAL. Datos obtenido mediante CAN 2000. 

El hecho de que algunos países de América Latina se muestren más competitivos 

que México en los mencionados rubros se puede deber a diferentes factores tales 

como: la cercanía geográfica, la formación de economías a escala, la diferenciación 

del producto, condiciones económicas (generales y específicas) más favorables, mejor 

logística, bajos aranceles mejor servicio post venta, etc. El objetivo del presente 

trabajo no es constituir una análisis de factibifidad de mercado, es solamente el 

recordar, porque parece olvidado, que el Mercado Norteamericano no es el único 

destino factible de las exportaciones mexicanas; existen mercados adicionales y es 

obligación de los interesados en el estudio de la economla mostrar estas opciones con 

el objetivo de mejorar las condiciones económicas del país. 

Gráfico 4.9* 

Competitividad de Aladl en Am6rica en desarrollo 

Retiradas 
18% 

O.Perdida~ 
31% 

Estrella 
Naciente 

~28% 

Menguante 
23% 

•Los países considerados como América en Desarrollo se enuncian en las 
notas técnicas del capitulo. 
Fuente: CEPAL. CAN 2000. 

El Can 2000 es usualmente utilizado como generador de datos que permitan 

realizar un análisis comparativo de la competitividad de los países en ciertos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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mercados. El capitulo pasado mencionaba la integración económica gestada en 

América Latina en la década de los noventa; sin embargo, mediante resultados 

obtenidos del CAN 2000 acerca del comercio de los paises integrantes de la ALADI 

(sin contar a México) en las importaciones de América en desarrollo se encontró que 

más del 50% de rubros comerciales de productos exportados por ALADI a la región 

anteriormente citada se encuentran en los grupos que demuestran deficiencias 

comerciales de los paises exportadores (oportunidades perdidas y estrellas 

menguantes), casi una tercera parte de los rubros comerciales en los que exporta 

ALADI se encuentran en oportunidades perdidas, mostrando asi una caracteristica de 

subdesarrollo en la visión económica. Es importante destacar que los porcentajes 

mostrados en las matrices de competitividad son en base a rubros comerciales y no a 

volumen o valor comercial exportado. 

En base a una comparativa de proporciones, se puede afirmar que México se ha 

insertado de forma más competitiva en las importaciones que el reto de los paises de 

ALADI, µero no se debe olvidar que los rubros en los cuales México presenta 

oportunidades perdidas, son para ALADI estrellas nacientes. Obviamente el análisis 

rubro por rubro queda fuera del alcance de este texto, no obstante, a grandes rasgos, 

no existen impedimentos reales para que México explote estos sectores en busca de 

mayor beneficio económico. 

De hecho, al analizar los tratados comerciales de México con Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, Nicaragua y Venezuela se puede notar que 51 % de las oportunidades 

perdidas de México se encuentran ya libres de arancel, el 12.96% no se incluyeron en 

los tratados y reciben un trato respecto a ciertas normas del GATT, y el 36% presenta 

todavla tasas arancelarias, aproximadamente la mitad de estos últimos quedarán 

libres de arancel en el transcurso del 2002, en el caso del Tratado firmado con Chile 

solamente las uvas poseen restricciones, el reto se encuentra libre de arancel. El 

cuadro No.4.7. muestra el gravamen arancelario a las exportaciones mexicanas por 

tratado comercial. En el cuadro mencionado se presentan las principales 

oportunidades perdidas de las exportaciones mexicanas, se contemplaron los rubros 

más especificas. 

El proteccionismo comercial es un fenómeno que entorpece el libre flujo de 

mercanclas, es por ello que el presente trabajo encontró una imperiosa necesidad de 
112 



Capl1ulo rv. Améfica Latina como potencial mercado de Ju exportail::ioncs mexicarias. 

conocer la posición arancelaria de las oportunidades perdidas de México con la 

finalidad de escudriñar sobre las posibles causas de este posicionamiento. En realidad 

la tasa arancelaria ad-va/orem conseguida mediante los tratados comerciales firmados 

por México son muy promisorias debido a su gradual transformación a cero y con ello 

mayor movilidad de mercancia; una de las condiciones primarias para invertir es la 

certidumbre, ésta certidumbre es generada a través de reglas claras que en este caso 

son los Tratados Comerciales; hasta el momento se puede destacar la dinámica tasa 

de crecimiento experimentada por las importaciones latinoamericanas, la existencia de 

nichos comerciales poco explotados por nuestro país en este mercado; por último, una 

desgravación arancelaria, con nuestros socios comerciales latinoamericanos, que en 

breves años no presentarán restricciones arancelarias para las exportaciones 

mexicanas a esos paises. 

No existe evidencia, agregada, de que existan barreras reales a la explotación del 

mercado importador latinoamericano, se poseen elementos suficientes para insertarse 

de manera competitiva en el mercado mencionado. Se ha abusado del TLCAN a costa 

de otros tratados comerciales, se han perdido oportunidades comerciales y el saldo de 

la balanza comercial con ALADI se mantiene negativo y México se encuentra con la 

necesidad de políticas tendientes a mejorar las condiciones de vida. 
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Cuadro No. 4. 7 
Tasas arancelarias a las ex~ortaclones mexicanas según mercado Importador 

Guatemala Honduras Venezuela• Bollvla- Chile Colombia• c. Urugua)' Nicaragua El 
Rub<O Rica Salvador 
comercial 
Piedras o 3.04 o o 2.84 
Slntétlcas y 
piedras 
preciosas 
Plomo y sus 4.6 o Exd. o o o 1.32 
aleaciones 
labrados 
Arrabio, hierro o o 1.32 o o o 1.32 
colado y 
fundación 
especular en 
lingotes, 
bloques. 
Reactores o o 3 ,00 o o o 3.00 
nucieares y 
sus partes 
Arenas o o 1 .32 o o o 1.32 
naturales 
Sales de o o 2.82 o o o Variable 
á.cidos 
metalicos 
Circuitos o o 2.84 o o o 3.96 
Impresos 
Prod. Manuf. o o 3 .00 o o o Variable 
Oe tungsteno, 
moUbdeno, 
tántalo y 
magneslo 
Diodos, o o 3 .00 o o o 3.00 
transistores, 
células 
fotoeléctricas 
Carretillas o o 1 .32 o o o 1.85 
aulom6vlles 

•Las tasas arancelarias seran cero al primero de julio de 2004. 
··e1 arancel que aparece para el pk>mo en este pals sera de cero a partir del primero de enero del 2006. 
Excl. Se puedo adoptar una tasa arancelaria de acuerdo a los derechos y obligaciones derivados del GATI, sobre 
los bienes comprendidos en una fracción arancelaria, esto hasta el momento en que se acuerde k> contrario entre 
las Partes conforme al Tratado. 
Variable. En algunos casos tuve que promediar las tasas arancelarias con el fin de ser mas claro y sencillo en la 
explicación, sin embargo en estos rubros y en el caso de este país, las tasas arancelarias variaban demasiado 
entre los diversos productos del rubro que docldl no promediar. 
Fuente: www economla.gob.mx; Sección relacionada a k>s tratados comerciales establecidos por México según 
texto oficial. 
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Nota Técnica. 

CAN 2000 es un software desarrollado por la CEPAL con la finalidad de evaluar la 

competitividad de los paises en el comercio exterior mediante la matriz de 

competitividad, la cual consta de cuatro sectores: estrellas nacientes, menguantes, 

retiradas y oportunidades perdidas. 

En el presente texto se utilizó un nivel de agregación del Clasificación Uniforme del 

Comercio Internacional (CUCI) a cuatro dlgitos, el cual constituye la base más 

desagregada posible mediante el uso de este software. El origen de los datos de 

CAN2000 es COMTRADE, la base de datos de comercio que mantiene la Oficina de 

Estadlsticas de las Naciones Unidas. Los datos en bruto extractados de COMTRADE 

son el valor de las importaciones en dólares corrientes, por producto y pals de origen 

según informado por los paises Importadores. El número de paises informantes es 85 

los cuales informan sobre 193 paises de origen desde donde provienen sus 

Importaciones. 

El uso do CAN 2000 en este caso fue en base al mercado importador denominado 

América en desarrollo el cual está formado por las siguientes naciones: 

Argentina 
Guatemala 
Barbados 
Honduras 
Oo1ivia 
Jamaico. 

Brasil 
Maninica 
Chile 
Mbico 
Colombia 

Anexo 1, Capitulo IV. 

Nicaragua 
Costa Rica 
Ptuuuni 
Repüblica Dominica.na 
P3nlguoy 

Oxldos met.alicos de 

Ecuador 
Perú 
El Salvador 
Santa Luda 
Guyaníl Francesa 

Trinidad y Tobago 
Granada 
Uruguay 
Guadalupe 
Venezuela 

zJncJcromolmanganesolhM!rro/cobaltoltltaTelas metállcas, enrejadas, rejillas, 
Bovinos nlo/p tejidos para refuerzos 
Porcinos Otras baSeS Inorgánicas Herrandenm de mano 

Sales y persaies metálicas de ácidos 
Equl'l09 1~3nlc:os 

Ob"os saJes y persales metálicas de 
Otras herramientas de uso manual 
Aparatos domésticos, no elktricos, de 
ca'8facd6n y cocina Cama bovina écidos lnorganicos 

Extractos y jugos de carne: extractos de 
pescado 
Salchichas y otros preparados de carne 
enlatados 

Otros conservas de carnes 

Leche y crema frescas 
Leche y crema, COflS8fV. ooncentr.o 
edulcoradas 

Mantequllla 

Productos qulmlcos lnorgénlcos, n.e.p. 

Elementos qulmlcos e Isótopos. 

Utensilios dom6sticos, y sus partes, de 
metales comunes. 
Artlculos ornamentales, marcos, 
espejos, de meteomunes, n.e.p. 

Otras materias radiactivas y oonexas Cadenas y sus partes, de hierro o acero 
Aparatos auxiliares para calderas del 

Materias tlnt6r~as orgénlcas y sintéticas subgrupa 7111 
Lumlnóforos orgánicos sintéticos; lndlgo Partes y piezas sueltas, n.e.p., pi 
natural; lacas colorante subgrupos 7111 & 7112 

Partes y piezas sueltas pi subgrupa 
Extractos curtientes de origen vegeta.! 7126 
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Queso y cuaJada 

Huevos de aves con cáscara 

Huevos de aves sin cáscara 

Pescado congelado 
Pesc:ado preparado o en conserva, 
n.e.p. 
Crustéceos y ~uscos en conserva, 
n.e.p. 

Trigo duro, sin "'°'er 

Arroz mo!ldo o pulido 
Malz sin moler 

Avena sin moler 

Sémola y harina de trigo 
Granos da cereales, ('"preparados 
allmentldos para el desayuno'") 

Malta, lostado o no 

Leguminosas secas 
Productos vegelales n.e.p., frescos o 
secos 

Frutas eltricas 

Manzanas 

Nueces comestfbles 

Frutas, n.e.p. 

Frutas o partes confitadas 

Jugos de frutas y de legumbres 

Frutas conservadas temporalmente 

Azüc:ar sólida, sin refinar 
Azúcar refinada 

Mfel natural 
Café sin tostar o tostado, con o sln 
cafelna 

Té 

Tortas de semillas oleaginosas 

Bebidas no alcohólicas, n.e.p. 

Vino de uvas (Incluido el mosto) 

Cervoz.a 
Alcohol etlllc:o 

Tabaco desnervado 

Cuen:tS y pleles, n.e.p. 

Semillas de sésamo 

Unaza 

Caucho regenerado 
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Sustancias curtientes c:wgAnlcas 

Otras materias c:ok>tantas 
ProvUamlnas y vitaminas, naturales 

Antibióticos 

Honnonas, naturales 

Aceites esenciales 

Mezdas entra si de dos o mM 
Abonos minerales o qulmloos 
nitrogenados 

Motores nauticoe 
Motores. de oombusti6n Interna, de 
6mbok>, n.e.p. 

Convertidores rotaUvos 
Maq. y motores n.e.p. (motviento, 
ruedas hidrc11ulicas, turb.hk!nll 
Maq., aparat. y artef. agrfoolas y 
hortlcolas pi trabajar suelos 
Tractores de ruedas (excepto partida 
74411ysubgrupo7832) 

Apisonadoras de propulskX'I mecanlca 
Maquinaria de construa;J6n y mlnerfa, 
n.e.p. 

Abonos minerales o qulmlcos fosfatados Telares y máquinas para tejer 
Máquinas y aparatos auxlllares pi 

Abonos minerales o qulmlcos potásicos maq.textil 
Detonadores, mechas y cápsulas 
futminantes 

Fenoplastos 

PollpropOeno 
lntercambladores l6nlcos del tipo de 
polimerización o c:opollmer. 

Acetatos de celulOSa 

Maquinas y aparatos para el lavado . 
Máq. y ap. pi fabrtcar pulpa oelulóslca y 
papel o cartón 
Mflq. y ap. pi trabajar pasta de papel, 
papel y cartOn 
Partes y piezas sueltas pi~. grupo 
725 

Maquinas para fundir y componer 
Otras máq. de Imprimir y m~. y ap. 

Otros derivados qulmlcos de la celulosa auxiliares de imprenta 

lnsectiddas plventa al por menor 
Ooslnfccbntc:s. roUcld~:: pi vcnt.:I JI por 
menor 
Almidones y féculas, lnulina y gluten de 
b1go 

Part. y piezas, n.e.p. , de mtlq.lnc.part. 
72631 y subg. 7264 y 726 
M::iqu. p/malincrl::i 'l p.'trJUmlcnto do 
cereales y legumbres secas 
Maq. de otro tipo pi elaborar alimentos: y 
sus partes, n.e.p. 
Mtlq. y herramientas especiales 

Productos qulmlcos c>rganlcos, n.e.p, pldetermlnadas Industrias; y parte 
Otr. maq.-herramNtntas pl'trab. melales o 

Productos y preparados qulmlcos, n.e.p. carburos metálicos, n.e. 
Cueros de becerro (exoeplo los del 
subgrupo 6118) 

Cueros de bovinos y equinos 
Cueros de otras p'81es 

Peleterla curtida 

Otros banda}es y cámaras de aire 
ArtJculos pi usos higiénicos y 
farmaoéutJcos 

Papel y car16n ktafl 
Papel y cartón, en rollos o en hojas, 
n.e.p. 

Papel y cartón convertidos, n.e.p. 
Papek!s y cartones cortados en fonna 
determinada, n.e.p. 

Hilados de fibras leJCtlles, n.e.p. 
TeJldos de algodOn sin blanquear ni 
mercerizar 

Laminadores, sus cilindros, partes, n.e.p. 
Gasógenos y generadores de gas de 
agua o gas pobre 

Quemadores 
Hornos lndustrtakJs y ese laboiatorio, etc .. 
y sus partes, n .e.p. 
Bombas oentrltugaa (ellloeplo partida 
7'281) 

Partes y piezas sueltas del grupo 7 42 
Ventiladores, sopladores y otr. ap. 
similares y sus partes, n.e.p 

Centrifugadoras 
Partes y piezas de los subQrupos 7435 & 
7,35 

Maquinas y aparakd: de elevación 

Rodamientos de todas da.ses 

Arbdes de transmisión, dguenaSes 
Otras partes y accesorios de maquinaria, 

Tejidos de fibras sintéticas continuas no eléctricoe, n.e.p. 
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas. Máq. de escribir y máq. para autenticar 
contenido >85% cheques 

Tejidos de fibras regeneradas, 
dtscontlnuas, contenido > 85% 
Tejidos de fibras regeneradas, 
discontinuas ,contenido< 85% 

Máq.de 
calcular/contabllldad/franquear/emltir 
billetes y caj.reg 

Computadores dlgita~ 
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Madera para pulpa Tejidos de lino o de ramJo Receptores de televisión en c:::c*xes 

Receptores de televisión en moncxromo Madera de COfllferas aserrada, cepillada Tejidos de yute 
Madera no de conlferas, aserrada, 
cepillada 

Desperdicios de papel y cartón 
Desperdicios de algodOn, sin cardar ni 
peinar 
Yute y otras textiles de liber,n.e.p.,en 
rama o elaboradas pero s 

Uno y ramio 
Fibras sinlétlcas para hilados 
Cables para dlscontlnuos de fibras 
sinlétlcas 

Ropa vieja y trapos 

Nitrato sódico natural 

Fosfatos de calcio naturales 

Piedras de construcción y de talla 

Azufre 

Abrasivos naturales, n.e.p. 
Sal común 

Asbesto 
Cuarzo. mica, feldespato, espato ftúor, 
criollta y qulolita 

Tejidos de fibra de vidrio Radlcxreceptores portátlles 
Bramantes, cordeles, cuerdas y cordajes 
y sus manufaduras Otros radioneoeptores 

Artlculos textiles pi maquinas y ~ricas Fonógrafos y tocadiscos eléctrk:os 
Otr. grabadores y reproductores de 

B~sas y sacos pi envasar mercanclas sonido y aparatos de video 

Un6'eos y similares para suelos 
A!fombras y tapices de punto 
A!fombras de tejidos Kelim, Soumak y 
Karamanle 
A!fombras. esteras de lana o de pelos 
finos de animal 
Trenzas y articulas similaro:?s 
Ladrillos refractarios y otr. mal 
refractarios 
Manufacturas de materias minerales, 
n.e.p. (excepto cerémicas) 
Productos refractarios (p.e. 
crisol,tobera,pipeta,etc) 

Manufacturas de asbesto 

Vldrlo estirado o soplado, sin labrar 
Vidrio colado/laminado chapado, sin 
labrar, en hojas rectangulare 
Obj. de vidrio p/servicios de mesa, 
cocinA. ~c-.ritorio. Ar1nm~ 

Equipo de telec.omunicaclones, n.e.p. 
Aparatos de rayos X 
Refrigeradores y congeladores de 
alimentos 
Aparatos elec:tromecanlcos de uso 
doméstico 

Vehrculos automotores especiales 

Chasis equipados con motores 

Blcidetas 

Remolques y contenedores 
Aeronaves, n.e.p., {lnduso dirigib5es, 
globos, planeadores, etc. 

Partes pi aeronaves del grupo 792 
Art. sanit. de cerámicas: 
lavados/inodoros/baneras o artef. slmll 
Sobretodos y otros abrigos pi hombres y 
ninnoi., r1A tPjlrln-. 

Chatarra de hierro y acero Artlculos hechos de vidrio, n.e.p. 
Trajes sastre y conjuntos, pi mujeres, 
ninas y bebés, de tejidos 

Minerales de aluminio y sus Art. de uso doméstico o de tocador, Ropa Interior {excepto camisas) pi 
hombres y ninos, de tejkios concentrados vajillas de porcelana o loza 

Minerales de otros metales ccmunes no Vajilla y otr.art. uso doméstico o de 
ferrosos y sus concentrados tocador, de otr.maL ceréml Prendas de vestir de pek!terla 

Instrumentos y aparatos de medicina, 
n.e.p. 

Obj. fantasla plomamentaci6n de loza, 
Otras materias de origen animal, n.e.p. porcelana u otr.mat.céraml 

Fibras vegetales empleadas en cesterfa 
o esparterla 

Semillas y esporas pi siembra 
Bulbos. tubérculos y rizomas de plantas 
ftOf'lferas o de follaje 

lnst. 
topografla/hldroJnavegacl6n/meteorologl 

P~vos. granallas o esponja a/hidrolJgeoflslca 
Barras empaquetadas, lingotes, bloques, lnst. y apar. cientificos no rnednk::os ni 
masas eléctrlcos 
Desbastes cuadrados o rectang. y lnstr. y apar. de medición, de control y 
nantan cientificos, n.e.p. 

Otras materias de origen vegetal, n.e.p. Desbastes en rollos 
lnsL y apar. eiécJelectrónicos de 
medida.'verifJan31Jcontrot a 

COque y semlcoque 

Gasolina y prod. ligeros 

Vaselina y ceras minerales 
Betún, coque de petrókto y mezclas 
bituminosas, n.e.p. 

Gases de petróleo en estado gaseoso 

Aceite de soya 

Aceite de semilla de algodón 
Otros aceites fijos de origen vegetal, 
llquidos 

Aceites fijos de origen vegetal, n.e.p. 
Aceites y grasas de orig. anlm. o veg. 
hldrogen. 

Acidos grasos 

Cámaras fotográficas; flash: sus partes y 
Varillas para trefilar de hierro o acero accesorios 

Barras y varillas {excepto para trefilar) 
Angulos, perfiles y secciones (excepto 
carriles) 
Planchas y chapas, sin más elab. que 
laminación espesor> 4.75mm 
Planchas y chapas, stmas elab. que 
laminación, espesor < 3 mm 

Productos qulmicos y acces. pi ftash al 
pormenor 
Pellculas cinematográficas 
Impresionadas y reveladas 
Relojes de bolsillo y de pulsera y sus 
mecanlsmos y cajas 
Relojes de mesa o de pared y sus 
mecanismos y partes 
Libros, f~letos, mapas y esferas 

Planchas y chapas de acero estanado impresos 

Otras planchas y chapas de hierro 
Diarios, revistas y publicaciones 
periódicas, ilustrados o no 
Articulas sanitarios y de tocador de 

carriles y elementos para vlas férreas materias pl3stlcas 

A!ambre, revestldo o no, no aislado 

Tubos •sin soldadura• 

Accesorios de tuberfa 

Art. de adomo y objetos pi el arreglo 
personal en maL pl3stlcas 
Armas no militares y municiones para las 
mismas 
Obras de arte, piezas de colecdOn y 
antlgOedades 
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Hidrocarburos clclicos 

Derivados halogenados 

Derivados sulfonados o nltrosados 

Compuestos aminados 

Compuestos sulfuro-- orgánicos 
Eteres, peróxidos de alcohc>ies y de 
éteres 
Acldos Inorgánicos 

Fuente: CAN 2000. 
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Manufacturas en bruto de hktrro o acero 
mado Joyas de fantasla 
Nlquel y sus aleaciones, en bruto Instrumentos muslcaJes de otro tipo 
Estructuras y partes de estructuras de Partes y accesorios para Instrumentos 
hierro y acero musicaSes 
Estructuras y partes de estructuras de Velaslfósforoslaleac.plrof6ricaslprod.oo 
aluminio mbustibles/prod.plfumador 

Depósitos, cisternas, a.ibas y otros 
Alambre retorcido, cables, CX>fdajes. 
cordones, trenzas, eslingas 

Paraguas, bastones y articulas similares 
y sus partes 
Vehlc.bUndados de combate/annas 
guerra/munlciones/part.armas, n. 
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Conclusiones La teoria del comercio 

internacional encuentra su 

marco conceptual en 

diversos modelos, los cuales 

contemplan desde diversas perspectivas las razones de la forma y el porque del 

comercio internacional. Decir que alguna de ellas es errónea seria muy arriesgado, es 

necesario recordar que los modelos son abstracciones de la realidad, realidad que a 

nivel internacional es contrastante de nación a nación. 

Un común denominador de los modelos analizados en el presente trabajo es la 

presencia de la productividad como determinante de las caracteristicas del comercio 

internacional. Sin embargo, se mostró que no solamente importa la productividad 

interna, ya que existen fenómenos de economias de escala que Involucran a más de 

una nación; por ello si bien lo fundamental es la productividad interna, la de los 

competidores o socios no es un asunto al que deba restársele importancia. 

Los modelos son esquemas analiticos que deben ser entendidos como tal, es que 

en su mayoria presentan un análisis de estática comparativa muy limitado para 

apegarse a sus resultados con la exclusión del análisis e imaginación propia. Además 

se destacó que lo importante no son las condiciones de los indicadores económicos en 

un momento especifico, sino su evolución y las politicas necesarias para moldearlos a 

forma tal que permitan lo que Porter llama una "ventaja competitiva sostenible". 

Los Indicadores de la economia mexicana muestran a esta como una nación que 

se ha logrado insertar con éxito al mercado de la OCDE, sobre todo a través del 

comercio con los Estados Unidos de América, nación con la cual mantiene 

aproximadamente el 90% de su comercio. Se evidenció que la estructura comercial 

mexicana se ha debido más a condiciones de economia de escala de las industrias 

estadounidenses que a condiciones internas de la economia mexicana, lo anterior se 

mostró en base al peso de la industria maquiladora en las exportaciones, el origen de 

la IED que ingresa a México asi como a los niveles de calificación y remuneración de 

la mano de obra de este pais. 
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Conclwioncs. 

La diferenciación estructural de la economla mexicana con respecto a la media 

latinoamericana radica en la exportación de productos manufacturados al mercado de 

la OCDE por parte del primero a diferencia de las exportaciones de carácter más 

primario por parte de la región de América Latina. Esto se debe al papel que México 

ha significado para la producción Norteamericana; aunque ese tipo de comercio no ha 

sido capaz de revertir los saldos deficitarios de la balanza comercial. 

En general podemos decir que México es un pals con mejores indicadores de 

competitividad comparado con América latina. sin embargo este diferencial no ha sido 

explotado y de hecho se han dejado escapar oportunidades de negocios por parte de 

nuestro pals, el saldo comercial negativo para con ALADI es creciente y constante no 

importando que existan mercados específicos de importación por parte de 

Latinoamérica que están aumentando; mientras ciertos mercados crecen, México 

pierde participación en ellos a pesar de no existir verdaderas barreras comerciales y 

productivas, a nivel agregado, arancelaria, en términos especlficos. 

México se ha insertado al comercio internacional de forma tal que la exportación de 

manufacturas representa la mayor parte de ventas hacia el extranjero. Una 

caracterlstlca adicional de México es que su comercio internacional se concentra con 

los estados Unidos de América; no obstante, dicha concentración va más allá del 

comercio, involucra también la Inversión extranjera directa la cual tiende a ser enviada 

desde dicha nación. 

Como mencioné en el escrito, algunos estudiosos de la economla recomiendan la 

adhesión comercial a las economías más grandes del mundo (para el caso de México, 

es referirse a los Estados Unidos de América), sin embargo la consecuencia del sesgo 

comercial implica el desaprovechamiento de mercados y el no consecuente no logro 

de un óptimo de Pareto en el interior de la economla. 

América latina se concibió como el posible mercado para incrementar las 

exportaciones de México debido a una inferencia a priori: México posee diferenciales 

competitivos capaces de lograr insertarse a este de forma favorable al mercado 

latinoamericano. 

América latina, en general, se encuentra en una situación de menor competitividad 

que México, asl mismo, la primera no presenta barreras arancelarias a las 

exportaciones de este último. Las barreras son básicamente, la integración hacia el 
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Conclusiones. 

interior de la región, la poca vinculación estructural entre éstos mercados, y la 

Inestabilidad económica de América latina. Este último punto es de trascendental 

Importancia ya que la Inestabilidad económica de la región distorsiona la elasticidad

ingreso de las importaciones con ascenso y descensote los montos importados por 

dicha región. 

Como páginas atrás se mencionó, en la década de los noventas, América Latina 

experimentó una fuerte concentración hacia el interior de la región, con la 

caracterlstica de subconcentración regional; la concentración regional se presentó 

alrededor de argentina y Brasil. MERCOSUR se ha mostrado como la zona económica 

más importante de la región, concentrando cada vez más el comercio intra-AL. México 

ha mantenido desde hace varias décadas un bajo comercio con esta zona no obstante 

la firma de tratados comerciales con la región. 

La poca vinculación se ve fortalecida por la concentración comercial de México con 

Estados Unidos. Un elemento que influye en la carencia de atractivo de la zona es su 

inestabilidad económica, lo que obviamente reduce su potencial de mercado al 

impactar a través de la baja de demanda de importaciones. No obstante lo anterior, a 

nivel estructural existen mercados reales de exportación los cuales se han 

desaprovechado con la consecuente pérdida de la cuota de mercado en sesenta 

rubros comerciales; no existe evidencia de ineficacia comercial agrupada por sectores. 

Actualmente existen diversos tratados comerciales que no son enteramente 

explotados por la carencia de politicas eficaces de promoción de exportaciones hacia 

regiones que no sean Norteamérica. La diversificación de mercados con productos de 

alta calidad, acompañados por excelentes servicios post-venta y pollticas económicas 

encaminadas a mantener la estabilidad de México serán los factores que permitan 

iniciar un camino de competitividad sustentable que no se apoye solamente en salarios 

de miseria con la consecuente degradación del nivel de vida de la po.blación. 

Analizar las causas precisas que han frenado el desarrollo exportador de los 

productos anteriormente mencionados es un trabajo extenso que no se trató en este 

documento; sin embargo este representa, considero, un punto de partida para lograr 

mejores saldos comerciales y mejores salarios aunque sea en 60 rubros comerciales 

más. 
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Conclusiones. 

Es de esperarse que los rubros en los que México se podria insertar mejor en el 

mercado latinoamericano son aquellos que corresponden al sector Industrial porque es 

precisamente este sector el que ha marcado la diferencia en cuanto al tipo de 

productos exportados a las naciones desarrolladas por nuestro pais. 

México puede insertarse de forma más competitiva en el mercado latinoamericano 

mediante el aprovechamiento de oportunidades no contempladas actualmente, pero lo 

que es más importante es la necesidad de mostrar que existen mercados adicionales 

al norteamericano y que pueden representar el desarrollo económico y social de 

ciertas regiones e impactar en el bienestar de familias mexicanas mediante la creación 

de empleos y nuevas oportunidades de ingresos económicos. 

La hipótesis inferida a priori en el presente trabajo se revela cierta, México posee 

diferenciales estructurales que lo muestran como una nación económicamente más 

competitiva y mejor insertada en el comercio global, que el resto de América Latina. 

Asl también, se han desaprovechado nichos comerciales existentes en América latina 

y que se sabe, son productos que si se elaboran en México. 

Como principal conclusión, puedo mencionar que el comercio es fuente de desarrollo o 

carencias según se inserte cada nación en el contexto global. No existe comercio 

dañino, existen pollticas erróneas incapaces de procurar el nacimiento y consistencia 

de la competitividad. En mi opinión no existe debate entre si se debe generar apertura 

o no al comercio, el debate debe consistir en idear los métodos y estrategias que 

procuren el beneficio del comercio internacional en post de generar desarrollo 

económico para el pais 
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Recomendaciones 

Desde mi perspectiva, concibo la carencia de desarrollo de la economla mexicana 

como una consecuencia de las erradas políticas que han devenido en una 

debilidad estructural de Instituciones, organismos, centros de estudios, empresas 

y sociedad en general. 

Se deben establecer programas conjuntos entre institutos de investigación 

económica y organismos gubernamentales, o bien, crear organismos 

intersecretariales que tengan por objeto: 

• Identificar posibles mercados importadores que no sean solamente el 

TLCAN. 

Una vez identificados los rubros comerciales, realizar estudios de mercado 

macroeconómicos para conocer: 

o La estructura productiva mexicana en los sectores dónde se encuentren 

ubicados los nichos de mercado; identificar capacidad de producción, 

calidad, debilidades y fortalezas por parte de los productores mexicanos. 

• Establecer "trajes a la medida" en financiamiento y asesoría según sectores 

productivos que posean posibilidades reales de exportación. 

Realizar de forma consistente encuentros productivos al interior del pafs, 

con la finalidad de facilitar las asociaciones entre productores nacionales en 

miras de generar economlas de escala. 

• Por parte de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, establecer un IVA 

del 10%, como sucede en la franja fronteriza, a sectores con· posibilidades 

de exportación hacia mercados que no sean el norteamericano. Con la 

finalidad de no favorecer la evasión fiscal, serla necesario requerir una 

cantidad mlnima de agregado nacional asf como el establecimiento de 

dicho periodo de gracia a sectores, no a empresas. 
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• Gestionar y apoyar a través de los consulados mexicanos y organismos 

públicos federales de México en el extranjero la comercialización de marcas 

mexicanas. 

• Es necesario favorecer el acercamiento, en encuentros productivos, entre 

empresas y universidades, con la finalidad de apoyar tecnológica y 

logisticamente a las primeras. 

En estos momentos se toma imperante que instituciones como la Secretaria de 

Economía y BANCOMEXT apoyen, difundan y promuevan la exportación de 

bienes y servicios a mercados distintos al norteamericano; es necesario un mayor 

impulso a la investigación de mercados estructuralmente consistentes que 

garanticen la inversión y promuevan la competitividad de la economía mexicana. 

No puede desdeñarse la importancia de los centros de investigación y de estudios 

en el sentido de no concentrar las investigaciones económicas alrededor del 

mercado de América dt:I Norte. Es de vital importancia la búsqueda de nuevos 

mercados y las estrategias que permitan la competitiva inserción de los productos 

mexicanos en ellos. 

El nivel educativo nacional es un factor que no se debe olvidar si se quiere dejar 

atrás la experiencia de la competitividad espuria; un mejor nivel educativo que 

promueva la productividad y calidad en la creación de bienes y servicios con miras 

a lograr la tan ansiada productividad. 

Es de destacar la necesidad de mantener políticas consistentes que promuevan la 

confianza del inversionista bajo un marco de legalidad y certidumbre, los cuales 

influyen favorablemente en aspectos de inflación, tipo de cambio, IED, salarios, 

ahorro, tasa de interés y demás elementos capaces de engendrar competitividad 

sostenible que mejore el nivel de vida de la nación. 

La hipótesis inferida a priori y citada en la introducción de éste documento se 

revela cierta al ser América Latina un mercado poco explotado por México, no 

obstante la existencia de tratados comerciales y acuerdos de complementación 

económica entre la región latinoamericana y México. De la misma forma, es 

importante recalcar que México presenta, en general, mejores indicadores 



económicos que lo señalan como un pais capaz de generar competitividad no 

espuria a través de de la correcta planeación económica y la consistencia de sus 

politicas. 

Es importante entender que el comercio internacional es una consecuencia natural 

del modelo capitalista de producción y como tal debe entendérsela; no se puede 

vivir en su negación al tiempo que no se puede prescindir de él; sin embargo es 

importante no caer en la necedad de pensar que existe un sólo mercado capaz de 

adquirir nuestros productos. 

Este trabajo pretende traer a discusión la importancia del mercado 

latinoamericano para las exportaciones mexicanas, no obstante existen otros 

mercados como el asiático, el europeo y, tal vez, reglones en África y Oceania. No 

debe continuarse con la filosofia del pals exportador repleto de millones de 

muertos de hambre. 
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