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E 1 comercio exterior de México experimentó una profun
da transformación en los últimos dos decenios del siglo 

XX. De ser una economía muy protegida y cerrada, el país 
logró insertarse con éxito en los flujos internacionales de co
mercio e inversión. De este modo, aprovechó en mayor me
dida los beneficios derivados de la especialización basada en 
sus ventajas comparativas, la creación de modelos de pro
ducción compartida, la explotación de economías de esca
la y la asociación entre los flujos de inversión y de comer
cio que han caracterizado al intercambio mundial de la 
posguerra. Los cambios en la orientación de la política co
mercial y las importantes modificaciones a la reglamentación 
de la inversión extranjera que México llevó a cabo durante 
este período desempeñaron un papel fundamental en su 
exitosa integración internacional. 

En este documento se describe el cambio en la orientación 
de la política comercial de México y se analizan los efectos 
que tuvo en los niveles y la composición de su comercio in
ternacional. Además, y sin restar importancia a otros efectos, 
se analizan dos implicaciones de la apertura: la mayor sincro-

* Director general de Investigación Económica y gerente asesor en 
la Dirección General de Investigación Económica, respectivamen
te, del Banco de México. Los autores agradecen a Ángel Palerm por 
sus valiosos comentarios a este trabajo y a Daniel Garcés por su apoyo 
en el trabajo econométrico que se presenta en el último apartado 
del presente trabajo. El contenido es responsabilidad de los autores 
y no refleja necesariamente el punto de vista de la institución para 
la que laboran. 
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nización del ciclo económico de la economía mexicana con 
el de su principal socio comercial y el efecto de la apertura 
en los niveles de productividad. 

Si bien es difícil separar los efectos de la apertura comer
cial de aquellos que tuvieron otros elementos del cambio es
tructural de México en los últimos dos decenios, el docu
mento muestra que el cambio de orientación de la política 
comercial resultó central en la expansión y la diversificación 
de las exportaciones. La apertura permitió que las ventas ex
ternas manufactureras se convirtieran en una muy importante 
fuente de crecimiento con efectos en apariencia positivos, si 
bien moderados, sobre el crecimiento de la productividad. 

En este sentido, el balance en su conjunto arroja un saldo 
favorable: México logró insertarse con éxito en las corrien
tes del comercio mundial al cierre del siglo XX y ello se ha visto 
reflejado tanto en el comportamiento cíclico como en la tasa 
de crecimiento de largo plazo de su economía. Sin embargo, 
el entorno mundial actual hace que los efectos de los esfuer
zos de apertura comercial del pasado puedan verse merma
dos por la competencia en los mercados internacionales de 
nuevos jugadores con amplio potencial exportador y con 
ventajas comparativas similares a las de México. En este 
marco, la conclusión fundamental de este estudio es que, para 
asegurar el pleno aprovechamiento de los esfuerzos realiza
dos hasta ahora, se requiere complementar la apertura de la 
economía con medidas adicionales de cambio estructural que 
amplíen de forma significativa la productividad de su apa
rato productivo. 



. 
; En la primera sección se describe el cambio en la política 

económica de México de un modelo basado en la sustitución 
de importaciones a otro basado en la apertura a los flujos de 
comercio e inversión. En la segunda se analiza el efecto de este 
cambio sobre el patrón de comercio exterior de México. En 
las dos secciones siguientes se discuten las implicaciones de la 
apertura para el comportamiento del ciclo económico y de 
la productividad, respectivamente. En la última sección se pre
sentan algunas consideraciones finales. 

EL CAMBIO EN LA ORIENTACIÓN 

DE LA POLITICA COMERCIAL 

La evolución del comercio exterior mexicano entre el final 
de la segunda guerra mundial y los años setenta estuvo de

terminada en lo fundamental por la aplicación de un mode
lo de sustitución de importaciones. Esta política contribuyó 
a que México se transformara de una economía predominan
temente agrícola, con una población en su mayoría rural, en 
una economía industrializada con una población muy con
centrada en las zonas urbanas. En efecto, el creciente predo
minio del área metropolitana de la Ciudad de México durante 
estos años como centro industrial y de servicios es un reflejo 
de la política de industrialización basada en la sustitución de 
importaciones que se aplicó en el país, en la que la prioridad 
fundamental fue el desarrollo de mercados internos para apoyar 
la actividad de las nacientes actividades industriales. 1 

En este sentido, los legados más importantes de la políti
ca económica basada en la sustitución de importaciones fue
ron su contribución en la formación de un sector industrial 
dentro del país y el mayor aprovechamiento de externalidades 
y economías de escala derivadas de la concentración de la 
población y de las actividades industriales en centros urba
nos de actividad económica. Sin embargo, estos avances tu
vieron costos importantes que derivaron en la creación de 
distorsiones en los precios relativos de la economía y, por ende, 
en los incentivos para los productores nacionales. Esto provocó 
que los recursos del país no fueran utilizados con eficiencia ni 
fueran dirigidos hacia las actividades en las que México tenía 
ventajas comparativas. A su vez, esto mermó la capacidad 
exportadora del país e implicó, a fin de cuentas, el agotamiento 
de la estrategia seguida durante estos años. 

En particular, la protección al sector industrial tuvo como 
contrapartida la creación de un sesgo antiexportador que 
afectó la rentabilidad de las actividades en las que México se 

1. P. Krugman y R. Livas Elizondo, "Trade Pol icy and the Third World Metropolis" , 
Journal of Development Economics, vo l. 49, núm. 1, 1996, pp. 137-150. 

concentraba de manera tradicional, menguándose con ello 
las exportaciones agrícolas y extractivas. Más aun, al contrario 
de lo que se esperaba, los grados de protección al sector in
dustrial, así como la aplicación poco coordinada y ordena
da de sus instrumentos, evitaron que éste adoptara tecnolo
gías que aprovecharan las ventajas comparativas del país, de 
modo que su potencial de exportación se mantuvo muy bajo. 
Así, si bien la política económica aplicada con eficacia estos 
años restringió las importaciones y promovió la formación 
de industrias que producían bienes que, en otro caso, serían 
importados, también limitó la capacidad exportadora del país, 
al no promover la formación de industrias competitivas. Esta 
baja capacidad de exportación se vio reflejada en frecuentes 
presiones en la balanza de pagos. 2 

Para los años setenta se había hecho evidente que, si bien 
el proteccionismo había contribuido a acelerar la industria
lización de ciertos sectores, ello había ocurrido en detrimento 
de la eficiencia en la asignación de recursos y de la compe
titividad del aparato productivo del país. De esta forma, ten
día a formarse un consenso entre los analistas mexicanos en 
cuanto a la necesidad de replantear la orientación de la polí
tica económica, a fin de incentivar el desarrollo de un sector 
exportador. 3 No obstante, en lugar de corregir el régimen 

2. En particular, en la primera etapa del proceso de sustitución de importa
ciones se protegió sobre todo a industrias de bienes de consumo, al mis
mo tiempo que se generó un subsidio implícito al uso de bienes de capi
tal. Por ello, las importaciones de estos bienes fueron relativamente menos 
desincentivadas que otro tipo de importaciones. Otros países del mundo, 
en particular del este asiático, también promovieron en inicio su industria
lización de esta manera. Sin embargo, después de esta primera etapa de 
industrialización, modificaron su política comercial de modo que comen
zaran a exportar bienes intensivos en los factores en los que tenían ven
tajas comparativas y, de este modo, las importaciones no provocaran pre
siones en sus balanzas de pagos. Dichos países fueron escalando en la 
cadena de valor y, de esa manera, se convirtieron en exportadores de bie
nes más intensivos en capital y mano de obra calificada. En cambio, México 
no sólo mantuvo su modelo de protección, sino que lo fue extendiendo a 
sectores productores de materiales intermedios y de bienes de capital. 
(Nacional Financiera, La política industrial en el desarrollo económico de 
México, 1971; L. Solís, "La balanza de pagos de México", en L. Solís (ed.), 
La economía mexicana: 1. Análisis por sectores y distribución, Fondo de 
Cultura Económica (FCE), 1973. De este modo, no se permitió que se apro
vecharan las ventajas comparativas en recursos naturales y mano de obra 
no calificada, lo que se reflejó en niveles bajos de exportación de bienes in
tensivos en estos factores. En caso de que las ventajas comparativas del país 
se hubiesen aprovechado en mayor grado, al igual que los países asiáticos, 
en etapas posteriores del proceso de industrialización el país podría haber
se especializado en bienes intensivos en capital y mano de obra más califi
cada. Una comparación de las etapas de los procesos de industrialización en 
México y en los países asiáticos se encuentra en G. Ranis, "Typology in 
DevelopmentTheory: Retrospective and Prospects", en M. Syrquin, L. Taylor 
y L. Westphal (eds.), Economic Structureand Performance: Essays in Honor 
of Hollis B. Chenery, Academic Press, Orlando, 1984. 

3. G. Bueno, " Las perspectivas de la política de desarrollo industrial en Méxi
co " , Comercio Exterior, vol. XVII, núm . 11, noviembre de 1967, pp. 891-
894; B. Ba lassa, "La política comercial de México: análisis y proposicio
nes " , en L. Solís (ed.), op. cit. 
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comercial establecido y, de esa manera, promover mayores 
exportaciones, en esos años se recurrió a montos crecientes 
de endeudamiento externo para inducir mayores tasas de 
crecimiento económico por medio de aumentos en el gasto 
público. El auge petrolero de finales de los setenta pospuso 
aún más la decisión de realizar cambios en la política econó
mica y, de hecho, agudizó los desequilibrios macroeconómicos 
gestados durante la primera parte de ese decenio, sobre todo 
al inducir niveles aún mayores de endeudamiento externo. 
El endeudamiento público habría de alcanzar grados insos
tenibles, desembocando en la crisis económica de 1982. 

No fue sino hasta mediados de los ochenta cuando, en 
buena medida como respuesta a la crisis de la deuda y a las 
concomitantes dificultades para obtener recursos externos 
para hacer frente a las obligaciones financieras con el exte
rior, México redefinió su estrategia de desarrollo. En parti
cular, en esa época quedó claro que para salir de la crisis Méxi
co requería dejar de basar los ingresos de su cuenta corriente 
sólo en las exportaciones petroleras, incrementar la partici
pación privada en la actividad económica y modificar la es
tructura de la cuenta de capitales, de modo que la principal 
fuente de financiamiento externo fuera la inversión extranjera 
y no el endeudamiento público. De este modo, a partir de 198 5 
se inició un profundo proceso de cambio estructural dentro del 
cual, junto con otro tipo de medidas, se remplazó de forma de
cidida el modelo de sustitución de importaciones con una 
política económica basada en la apertura al comercio interna
cional y a los flujos internacionales de capital. 

En los siguientes dos apartados se describe con mayor 
detalle la transición de México de una economía cerrada a 
una de las más abiertas del orbe. Primero se realiza una bre
ve descripción del modelo de sustitución de importaciones 
aplicado de 1947 a 1985. Después se analiza el cambio en la 
política económica que comenzó a mediados de los ochenta 
y que culminó con la puesta en marcha del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994. 

El proteccionismo: 1947-1985 

La segunda guerra mundial significó un breve período de 
estímulo para la economía mexicana. Las importaciones del 
país se vieron restringidas por la escasez de bienes manufac
turados derivada de los controles impuestos por Estados 
Unidos a sus exportaciones. Al mismo tiempo, las ventas 
externas de productos agrícolas y mineros a ese país aumen
taron de forma patente, como respuesta al incremento de la 
demanda de materias primas necesarias para alimentar su eco
nomía de guerra. Al finalizar el conflicto armado, estos dos 
factores se revirtieron: mientras que el crecimiento de las ex-
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portaciones disminuyó, las importaciones crecieron de for
ma considerable en virtud de que se fueron satisfaciendo las 
demandas de bienes importados que se habían acumulado du
rante el período de escasez. De este modo, México se enfrentó 
a presiones importantes en la balanza de pagos al finalizar el 
conflicto armado. 4 En respuesta a dichas presiones, en 1947 
se estableció un aparato proteccionista basado en la elevación 
de aranceles y en la introducción de permisos previos y pre
cios oficiales de referencia para la importación. Además, con 
el objeto de contribuir a la conservación de divisas, se comen
zaron a imponer restricciones a la operación de la industria 
automovilística. 5 

Este tipo de medidas podría haberse utilizado de manera 
temporal con el objeto de enfrentar la situación coyuntural por 
la que atravesaba la economía. Sin embargo, México pronto 
encontró una justificación para aplicar restricciones a los flu
jos de comercio y a la inversión externa como instrumentos para 
proteger a la industria nacional en apego a las tesis del estructu
ralismo latinoamericano. De este modo, los modelos de pro
tección de principios de la posguerra no sólo se mantuvieron, 
sino que se fueron afirmando en los años subsecuentes. Así, lo 
que se inició como una serie de medidas coyunturales para 
responder a las presiones sobre la balanza de pagos en los años 
de la posguerra se convirtió, en los cuatro decenios posterio
res, en parte fundamental de la estrategia de desarrollo. Los ins
trumentos de protección a la industria nacional fueron apli
cados de manera más in tensa y generalizada con el transcurso 
del tiempo. Esta trayectoria fue acompañada de otras medi
das que restringían aún más la competencia a que se enfrenta
ba la industria nacional. En 1959 se tomó la decisión de apli
car restricciones a las compras del gobierno para favorecer a los 
proveedores nacionales. Asimismo, se generalizó el ofrecimien
to de estímulos fiscales y de elevados niveles de protección a 
cambio del cumplimiento de normas en términos de grados 
de integración en la producción nacional. En el decenio de los 
sesenta se amplió la protección a las industrias nacionales 
mediante las llamadas medidas de mexicanización.6 En rela-

4. Naciona l Financiera, op. cit.; L. Solís, op. cit.; R. Izquierdo, " El proteccio
nismo en México", en L. Solís (ed.) op. cit., y E. Turrent, Historia del Ban
co de México, Banco de México, vol. 11, 2000. 

5. En particular, en 1947 se prohibió la importación de vehículos ensambla
dos, se determinaron cuotas anuales de ensamble y se impidió la impor
tación de partes que se produjeran en el país. En años posteriores se 
incrementó el número de regulaciones aplicables al sector automovilísti
co (R. Izquierdo, op. cit.). 

6. Estas medidas "lograron establecer barreras a la entrada para inversionistas 
extranjeros en áreas productivas donde ya estuvieran operando los em
presarios nacionales, o bien donde el gobierno pensaba que debía ser el 
sector público quien se hiciera cargo de ciertos sectores estratégicos de 
la economía" (E. Cárdenas, La política económica en México, 1950-1994, 
El Colegio de México y FCE, 1996). 



ción con esto último, las restricciones a la inversión extranje
ra alcanzaron su punto más alto en los años setenta, cuando 
las autoridades se mostraron en especial estrictas en cuanto al 
cumplimiento del límite máximo de 49% de propiedad extran
jera en empresas dentro del territorio mexicano. 7 

Tal como era de esperarse, este tipo de políticas restrin
gieron con severidad la capacidad de importación del país. 
Los diferentes cocientes de importaciones condujeron a 
México a ser una economía cada vez más cerrada a los flujos 
de comercio. Así fue como la política comercial logró diri
gir el gasto interno hacia productos de origen nacional y, de 
este modo, proporcionar incentivos para la formación y el 
desarrollo de un sector industrial. Sin embargo, muy pron
to fue evidente que las distorsiones generadas por esta estra
tegia habrían de convertirse en un lastre para el crecimiento 
sostenido en años posteriores. 

La visión estructuralista, base teórica del modelo de sus
titución de importaciones, sugiere utilizar la política comer
cial como un instrumento para incidir sobre la asignación de 
recursos y, de este modo, alentar de forma temporal la acti
vidad de ciertos sectores específicos en los que se perciben 
oportunidades importantes de crecimiento futuro. Esto se 
lleva a cabo con la expectativa de que el aliento a estos secto
res los induzca a convertirse en industrias competitivas que, 
en un futuro, dejen de requerir protección para operar y ex
portar. En este marco, las distorsiones antiexportadoras in
ducidas por esta estrategia son el costo de corto plazo que se 
debe asumir para promover la industrialización del país. 

En la práctica, la política de sustitución de importaciones 
aplicada en México distó mucho de ser un modelo sistemá
tico y ordenado y no cumplió con la expectativa de generar 
industrias competitivas. En particular, el sistema de protec
ción se hizo cada vez más complejo y restrictivo, a medida que 
se amplió el número de instrumentos utilizados y se fragmen
tó su manejo. Por ejemplo, mientras que la Secretaría de 
Hacienda era responsable de la aplicación de aranceles y la 
fijación de precios oficiales, la Secretaría de Industria y Co
mercio controlaba las importaciones mediante el estableci
miento de cuotas y el otorgamiento de permisos de impor
tación. 8 De este modo, la gran dispersión arancelaria que 
caracterizó a la política comercial en este período era tan sólo 
uno de los factores que le restaban transparencia. Resultaba 
en efecto difícil evaluar la incidencia conjunta de los permi
sos de importación, las cuotas, los precios oficiales, el otor
gamiento de exenciones casuísticas para la importación de 

7. R. Feenstra y G. Hanson, "Foreign Direct lnvestment and Relative Wages: 
Evidence from Mexico's Maquiladoras", Journal of lnternational Economics, 
vol. 42, núms. 3-4, 1997, pp. 371-393. 

8. R. Izquierdo, op. cit. 

insumos intermedios y bienes de capital, así como el mane
jo discrecional de este instrumentaP Según Bonilla, la pro
tección otorgada a cada industria varió de forma significativa 
al paso del tiempo, lo cual parece reflejar la ausencia de una 
estrategia de largo plazo respecto a cuáles industrias debían ser 
protegidas temporalmente de la competencia externa. 10 

En contraste con los argumentos de la industria infante, 
la protección otorgada a ciertas actividades durante este pe
ríodo pocas veces fomentó el desarrollo de empresas capaces 
de enfrentar la competencia en los mercados internaciona
les. En este sentido, la sustitución de importaciones fracasó 
en cuanto a su objetivo fundamental. En cambio, los costos 
de esta estrategia sí fueron pagados en su totalidad. Durante 
este período se generaron enormes distorsiones tanto en los 
mercados de factores como en los de bienes. En particular, 
deben destacarse los siguientes puntos: 

1) La política de sustitución de importaciones tendió a 
favorecer el uso intensivo del capital, al reducirse de forma 
artificial el costo que encaraban las empresas para la utiliza
ción de este insumo. Esto indujo una mayor asignación de 

9. La incidencia final de las medidas adoptadas sólo se conoció de forma 
aproximada con la publicación de estudios sobre protección efectiva como 
los de G. Bueno, "Estructura de la protección en México", en Be la Balassa 
et al., Estructura de la protección en países en desarrollo, Centro de Es 
tudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1972, y de A. Ten Ka te y F. 
de Mateo, "Apertura comercial y estructura de la protección en México. 
Un análisis de la relación entre ambas", Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
6, México, junio de 1989, pp. 497-511. 

1 O. S. Bonilla, "El proteccionismo en México y su efecto en la productividad 
de la industria", en Federico Rublo y Benito Solís M. (eds.), México hacia 
la globalización, Diana, 1992 . 
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recursos hacia sectores y actividades intensivas en capital, que 
son los factores escasos de la economía, y retiró recursos de 
sectores intensivos en recursos naturales y mano de obra no 
calificada, que son los factores en los que México al parecer 
tenía una ventaja comparativa. Si, en cambio, se hubiese 
permitido que en su primera etapa de industrialización Méxi
co aprovechara en mayor grado sus ventajas comparativas, a 
la larga podría haber escalado en la cadena de valor y haber
se especializado en bienes más intensivos en capital yen mano 
de obra calificada. 

2) Al no tener competencia externa, las empresas locales 
tenían un alto poder de mercado, lo que provocó que ven
dieran en el mercado interno sus productos a precios no com
petitivos. Esto no sólo afectó el bienestar de los consumido
res sino que, al elevar de forma artificial los precios internos 
de insumos intermedios, deterioró de manera adicional la ca
pacidad exportadora del país. 11 Bergsman muestra que la 
mayo r parte de los costos derivados del modelo de sustitu
ción de importaciones provino precisamente de la ineficiencia 
y falta de competencia que indujo.12 

3) La pérdida de transparencia en la estrategia comercial 
convirtió al sistema de protección en una fuente de genera
ción de rentas. En este marco, el uso de instrumentos de pro
tección pudo haber respondido más a la capacidad de distintos 
grupos para incidir sobre las políticas públicas, que a un di
seño racional para orientar la asignación de recursos. 13 De 
forma paradójica, una parte de las rentas generadas por la 
protección pudo haber sido disipada por medio de las acciones 
de los grupos interesados, que desperdiciaban recursos rea
les en la competencia para asegurar su extracción. 14 La com-

11 . El desempeño de la industria maquiladora, que gozaba de un régimen co
mercial especial, pone de manifiesto el grado de distorsión alcanzado en 
el resto del sector industrial. Al permitirsele rea lizar importaciones de 
insumos libres de arancel y a precios internaciona les, asi como introducir 
sus productos a Estados Unidos ta mbién de manera libre de impuestos a 
la importación, esta industria si aprovechó las ventajas competitivas del 
pais y, por ende, sus exportaciones registraron un fuerte crecimiento. No 
obstante, por su naturaleza este programa sólo tuvo efectos importantes 
en los mercados laborales de la zona fronteriza del pais. Más aún, al no 
permitirse la venta de sus productos en el mercado interno durante estos 
años, la operación de estas empresas no contribuyó a disminuir las distor
siones en precios internos generadas por la politica de sustitución de im
portaciones. 

12. J. Bergsman, "Comercial Policy, Allocative Efficiency and 'x' Efficiency", 
The Quarterly Jo urna/ of Economics, vol. LXXXVII I, núm. 3, agosto de 1974. 

13. Para una evaluación critica véase, por ejemplo, G. Bueno, " Estructura ... ", 
op. cit. 

14. Esta situación podia perdurar por varias razones. En primer lugar, la disi
pación de rentas con dificultad fue completa. En efecto, la arbitrariedad 
con la que se aplicó la protección pudo haber provocado que en algunos 
casos las rentas fueran dirigidas especlficamente a algún grupo de agen
tes económicos, evitándose con ello que se diera un proceso de compe
tencia para obtenerlas. En segundo lugar, en muchas ocasiones los agentes 
económicos que al final recibían las rentas no correspondian de forma 
necesaria con los que utilizaban recursos reales para competir por su ex-
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petencia por extraer rentas pudo haber distorsionado las de
cisiones de inversión de manera adicional, provocándose con 
ello que los recursos productivos no se orientaran hacia sec
tores o actividades en los que México podría tener una ven
taja comparativa. 

Para mediados de los sesenta, era claro que las distorsiones 
en precios relativos ocasionadas por la estrategia de sustitución 
de importaciones habían generado un entorno ineficiente e 
insostenible. A partir de entonces, comenzaron a llevarse a cabo 
algunos esfuerzos para eliminar el sesgo antiexportador de la 
política económica. Esto, mediante mecanismos de estímulo 
a la exportación y el establecimiento de fuentes opcionales 
de divisas (turismo, transacciones fronterizas e industria 
maquiladora) . Estas acciones, sin embargo, no representaron 
un cambio de la filosofía implícita en la política comercial. No 
fue sino hasta que se fueron resintiendo las consecuencias de 
la crisis de 1982 cuando, ante la imperiosa necesidad de generar 
divisas para cumplir con los compromisos financieros exter
nos y restablecer el crecimiento, las autoridades iniciaron el 
proceso de apertura y liberación de la economía. 

La liberación comercial 

Es posible distinguir dos etapas en el proceso de apertura 
comercial de la economía mexicana. En la primera, México 
anunció un programa de apertura unilateral y se adhirió al 
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT) 

en 1986. La apertura se aceleró a finales de 1987 cuando, en 
apoyo al programa antiinflacionario aplicado en esa época, 
los aranceles se redujeron a grados incluso más bajos que los 
programados en principio. La segunda etapa del proceso de 
apertura consistió en el fortalecimiento de relaciones comer
ciales bilaterales y comenzó de manera formal con la puesta 
en marcha del TLCAN en 1994. 

Durante la primera etapa del proceso de apertura, México 
transparentó el sistema de protección comercial e incrementó 
de forma considerable su exposición a los flujos internacionales 
de comercio. En 1985 se redujeron las importaciones sujetas 
a permisos previos de 83.5 a 37.5 por ciento. De manera si
multánea, se compensó temporalmente a los productores 
afectados mediante un incremento de los aranceles. Con la 
adhesión de México al GATT se eliminaron los precios ofi
ciales de referencia de importación casi en su totalidad y se 
redujo el porcentaje de importaciones sujetas a permisos 

tracción. Esto implicaba la existencia de grupos de poder con interés de 
que se mantuviera el modelo proteccionista. En tercer lugar, a medida que 
se protegian más industrias con el tiempo, se creaban nuevas fuentes de 
generación de rentas. A. Krueger, "The Political Economy of the Rent
seeking Society", American Economic Review, núm. 64, 1974. 



previos de manera adicional (a 30.9% del total). Asimismo, 
se redujo de forma patente la dispersión arancelaria. Para 
1988, los precios oficiales de referencia de importación se 
eliminaron y sólo 19.7% de las importaciones quedó sujeto 
a permisos. De este modo, durante esta primera etapa de 
apertura el grado de protección descendió a proporciones 
comparables con las de la mayoría de los países industria
lizados. Según muchos analistas, esto convirtió a México en 
una de las economías más abiertas del mundo. 

La segunda etapa del proceso de liberalización comenzó 
a principios del decenio de los noventa, cuando las autori
dades dieron un giro al enfoque de la política comercial y 
buscaron obtener concesiones recíprocas por parte de los 
principales socios comerciales de México. Esto se buscó 
mediante la firma de acuerdos bilaterales de libre comercio. 
En este sentido, tanto el TLCAN como otros tratados simila
res fueron instrumentos fundamentales para dar certidum
bre de la permanencia de la nueva orientación de la política 
económica y para lograr una integración internacional ba
sada en una reciprocidad en la eliminación de barreras al 
comerc10. 

Debe destacarse que el TLCAN incorpora un marco legal 
que regula y protege a la inversión extranjera, así como nu
merosos aspectos que inciden en la capacidad de hacer ne
gocios entre los residentes de los países integrantes del acuer
do. En particular, en 1993 se reformó la Ley de Inversiones 
Extranjeras de modo que incluyera las disposiciones previs
tas en el TLCAN y permitiera legalmente la inversión extran
jera directa en la mayoría de los sectores de la economía. Así, 
si bien en buena medida México ya se había abierto al comer
cio internacional desde la primera etapa de su proceso de aper
tura, no fue sino hasta la segunda etapa de dicho proceso cuan
do este país liberó de forma notable los flujos de inversión 
hacia su interior e incrementó de manera especial su grado 
de integración con Estados Unidos. Como se verá más ade
lante, esto no sólo incidió en los volúmenes de comercio, sino 
que también implicó cambios en la naturaleza del comercio 
exterior de México, al aumentar dentro de éste la participa
ción de flujos derivados de un mayor aprovechamiento de 
oportunidades de producción compartida entre México y 
Estados Unidos. 

LOS CAMBIOS EN EL PATRÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

COMO CONSECUENCIA DE LA LIBERACIÓN COMERCIAL 

Tanto el volumen como la composición de los flujos comer
ciales de México tuvieron notables transformaciones 

como consecuencia del proceso de liberación comercial. En 
particular, este proceso no sólo indujo mayores volúmenes 

de comercio exterior, sino que también provocó que cada 
sector se especializara en mayor grado en actividades en las 
que goza de ventajas comparativas. Estos efectos fueron no
tables desde la primera etapa del proceso de apertura. Sin 
embargo, el mayor grado de especialización en actividades 
que tienden a ser intensivas en los factores abundantes de 
México fue en especial alentada una vez que se lograron apro
vechar en mayor medida modelos de producción comparti
da. Esto fue a su vez resultado de la mayor integración de 
México con Estados Unidos y de las mayores oportunidades 
de inversión derivadas del TLCAN. 

La expansión del comercio internacional 

después de la liberalización 

El grado de apertura de México aumentó de manera conside
rable a partir de mediados de los ochenta. El volumen de co
mercio exterior realizado por México creció de menos de 20% 
del PIB en los años anteriores a la apertura a niveles superiores 
a 70% en los últimos años. 

En buena medida, el aumento en el volumen de comer
cio observado a partir de mediados de los ochenta es atribuible 
a una aceleración del crecimiento de las exportaciones no 
petroleras. La tendencia de largo plazo de los niveles de ex
portación del país se logró modificar de forma significativa 
a partir de la apertura comercial. 15 

15. En 1980, México ocupaba el lugar 28 entre los exportadores de mercan
cías; en1994le correspondió el18 (J. Cervantes, "Cambio estructural en 
el sector externo de la economía mexicana", Comercio Exterior, vol. 46, 
núm. 3, México, marzo de 1996, pp. 175-192). En 2001 la participación 
de México en las exportaciones mundiales fue la duodécima del orbe, con 
1.6% del total. 
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El acelerado dinamismo de las exportaciones no petrole
ras ha hecho que México se haga notablemente menos depen
diente de los ingresos petroleros. Mientras que las exporta
ciones no petroleras representaron alrededor de 30% de las 
totales en 1982, para finales del siglo XX éstas alcanzaron más 
de 90% del total. La tendencia ascendente de las exportacio
nes no petroleras, así como su creciente grado de diversifi
cación, reflejan el dinamismo que ha mostrado la actividad 
exportadora de la industria manufacturera. 

El aumento de las exportaciones de productos manufac
turados trajo consigo una expansión de las importaciones de 
insumos utilizados para la exportación. De hecho, la evidencia 
empírica sugiere que uno de los efectos fundamentales de la 
apertura comercial fue que incrementó la competitividad de 
las exportaciones mexicanas al permitir el acceso, a precios 
internacionalmente competitivos, de insumos importados. 16 

En relación con lo anterior, debe destacarse que el rubro de 
importaciones que mostró un mayor crecimiento a partir de 
la apertura fue el de bienes intermedios, el cual alcanzó cer
ca de 80% de las importaciones totales desde mediados del 
decenio de los ochenta (véase la gráfica 1). La liberación co
mercial también condujo a aumentos en la penetración de 
bienes importados de consumo y de capital dentro de la eco
nomía. Esto contribuyó a elevar el bienestar de los consumi
dores, al incrementarse el acceso a una gama más amplia de 
productos, y facilitó el acceso a nuevas tecnologías por par
te de los productores nacionales. 

El aumento de los volúmenes de comercio experimenta
do por México a partir de su apertura comercial tuvo efec
tos muy importantes sobre la creación de empleos y el creci
miento de la economía. La información estadística sugiere 
que la mayor parte del crecimiento del empleo manufactu
rero observado a partir del TLCAN la explica la actividad de 
las empresas orientadas a la exportación y, en especial, de las 
maquiladoras. 17 De hecho, las exportaciones manufacture
ras se han convertido en uno de los principales motores de 
crecimiento económico a partir de las reformas comerciales 
instrumentadas en los ochenta (véase la gráfica 2). Debe des
tacarse que, si bien este tipo de exportaciones registró un 

16. M. Sánchez, "Entorno macroeconómico frente al tratado de comercio", 
en E. Andere y G. Kessel (eds.), México y el tratado tri lateral de libre co
mercio, McGraw Hill, ITAM, 1992, pp. 1-53; J. Tybout y D. Westbrook, 
"Trade Liberalization and the Dimensions of Efficiency Change in Mexican 
Manufacturing Industries", Journal of lnternational Economics, vol. 39, 
1995, pp. 53-78, y Banco de México, The Mexican Economy, 1998. 

17. E. López-Córdova, NAFTA and the Mexican Economy: Analyticallssues and 
Lessons for the FTAA, Ocassional Paper, núm. 9, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Instituto para la Integración de América Latina y el Cari
be, División de integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos, Unidad de 
Estadística y Análisis Cuantitativo, 2001. 
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MÉXICO: IMPORTACIONES POR TIPO DE BIEN COMO PROPORCIÓN 

DEL TOTAL DE IMPORTACIONES, 1960-2002 (PORCENTAJES) 
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Fuente : Banco de México. 

impulso positivo a partir de la primera etapa del proceso de 
apertura, es sobre todo después de la puesta en marcha del 
TLCAN cuando se aprecia un incremento sustancial en sus 
tasas de expansión y, por ende, en su contribución al creci
miento de la economía. 18 

Lo anterior refleja el hecho de que las oportunidades para 
aprovechar los bajos costos de transporte que ofrece la posi
ción geográfica de México respecto al mercado de Estados 
Unidos, por medio de la inversión en plantas que formarán 
parte de modelos de producción compartida, se vieron acre
centadas con el TLCAN. De este modo, y de manera análoga 
al caso de las exportaciones, no es en realidad sino hasta des
pués de 1994 cuando se aprecia un aumento importante en 
la inversión extranjera directa (véase la gráfica 3). Debe des
tacarse que, además de incrementar la formación de capital 
fijo dentro de la economía, estos flujos también aceleraron 
la transferencia de tecnología de otros países desarrollados, 
sobre todo de Estados Unidos, hacia México. 19 

Evidencia cuantitativa 

En el apéndice de este trabajo se describe un modelo eco no
métrico de determinación de los flujos de comercio exterior 

18. La baja contribución de estas exportaciones en 2001-2002 obedece. fun
damentalmente, al efecto de la recesión observada en Estados Unidos. Más 
adelante se discutirá el riesgo que existe en cuanto a un posible despla
zamiento de estas exportaciones por parte de las ventas realizadas por otros 
países, como China, que han incrementado de forma notable su penetra
ción dentro del mercado estadounidense. 

19. J. Cervantes, "Structural Change in the Externa! Sector of the Mexican 
Economy", en Banco de México, op. cit. 



de México para el período 1985-2002. Este modelo es utili
zado en los siguientes apartados para calcular la contribución 
que tuvieron diversos factores en el crecimiento de las expor
taciones no petroleras y las importaciones totales. Dentro de 
estos factores destaca la reducción de las barreras al comer
cio derivada de la apertura de la economía, El modelo distin
gue entre el comportamiento del comercio exterior llevado 
a cabo por la industria maquiladora y el realizado por el res
to de las empresas. El análisis se realiza de manera separada 

para el período 1985-1993, que correspondería a la prime
ra etapa del proceso de apertura, y para 1994-2002, cuando 
el TLCAN ya estaba en vigor. 

Debe aclararse que el modelo utilizado para realizar estos 
ejercicios es de equilibrio parcial y, en particular, no toma en 
cuenta el efecto que tienen los flujos de comercio sobre al
gunas de las variables que, a su vez, son utilizadas para deter
minar dichos flujos. Por ejemplo, no se toma en cuenta el 
efecto que las exportaciones pueden tener sobre el grado de 

actividad industrial en México, que es con

G R A F 1 e A 2 
siderada una de las variables independientes 
que determinan el nivel de importaciones. Por 
esto, los resultados deben interpretarse en tér
minos de sus órdenes de magnitud y no de
ben tomarse como cálculos precisos de los 
efectos de cada una de las variables conside
radas sobre el comercio exterior mexicano. 

MÉXICO: CONTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 

Al CRECIMIENTO DEL PIB, 1981-2002 (PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración prop ia con datos dei iNEGI. 
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MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 

1985-2002 (PORCENTAJES) 
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Antes de examinar los resultados del mo
delo también es importante notar que durante 
el período analizado se observaron variacio
nes importantes del tipo de cambio real. Es
tas variaciones fueron a su vez derivadas de 
movimientos bruscos y de gran magnitud del 
tipo de cambio nominal. Como puede apre
ciarse en la gráfica 4, las fluctuaciones que re
gistró durante este período la balanza comer
cial (medida en la gráfica como el logaritmo del 
cociente de exportaciones a importaciones) es
tuvieron estrechamente relacionadas con las 
variaciones de la paridad real. 

La gráfica 4 sugiere que el tipo de cambio 
real es una variable importante en la determi
nación de los flujos comerciales del país. Sin 
embargo, debe destacarse que, como se apre-
cia también en la gráfica, las depreciaciones 
de la paridad real tendían a contrarrestarse 
rápido por apreciaciones de la misma. Por 
esto, si bien sus movimientos pudieron haber 
provocado variaciones importantes en las ex
portaciones y las importaciones, el tipo de 
cambio real con dificultad puede considerarse 
un factor fundamental en la determinación 
de la tendencia de largo plazo que registraron 
las exportaciones y las importaciones realiza
das por México durante este período (véanse 
las gráficas 5 y 6) . Es importante tomar esto 
en cuenta a continuación, ya que el análisis se 
concentra en las implicaciones de largo plazo 
del modelo econométrico. 
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MÉXICO: RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE CAMBIO REAL Y LA BALANZA COMERCIAL, 

1985-2001 (VARIACIONES PORCENTUALES) 
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Fuente: Banco de México. 
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MÉXICO : EXPORTACIONES NO PETROLERAS EN ESCALA LOGARÍTMICA,' 1985-2002 

(VARIACIONES PORCENTUALES) 
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1. Las cifras fueron deflactadas con el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. 

Fuente : Banco de México. 
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MÉXICO: IMPORTACIONES TOTALES EN ESCALA LOGARÍTMICA,' 1985-2002 

(VARIACIONES PORCENTUALES) 
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1. Las cifras fueron deflactadas con el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. 

Fuente: Banco de México. 
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Exportaciones no petroleras 

El cuadro 1 resume las implicaciones del mo
delo econométrico para el comportamiento en 
el largo plazo de las exportaciones no petro
leras. 20 Las cifras fueron deflactadas con el 
índice de precios al consumidor de Estados 
Unidos. Se presentan las elasticidades de lar
go plazo de las exportaciones respecto a cada 
una de las variables que las determinan, así 
como el crecimiento registrado en cada perío
do por dichas variables y la contribución al cre
cimiento de las exportaciones que se estima 
tuvo cada una de esas variables en 1985-1993 
yen 1994-2002.21 La información se presenta 
por separado para las exportaciones no petro
leras, sin incluir maquila, y para las exporta
ciones realizadas por la industria maquiladora. 

Por su parte, la gráfica 7 presenta la contri
bución al crecimiento de las exportaciones no 
petroleras totales de cada uno de sus determi
nantes. Para elaborarla, se combinaron los 
resultados para el sector maquilador y para el 
resto de la economía. Es importante aclarar 
que el crecimiento de largo plazo estimado para 
las exportaciones no petroleras no necesaria
mente debe corresponder al crecimiento obser
vado durante este período. Un comentario si
milar es aplicable para las importaciones. 

Como se aprecia, en el largo plazo las expor
taciones no petroleras (sin maquila) dependen 
fundamentalmente de: 1) la actividad indus
trial en Estados Unidos; 2) el sesgo antiex
portador, o nivel de protección en México, 
medido en este ejercicio como la proporción 
de fracciones arancelarias sujetas a permiso de 
importación; 3) la tasa de preferencia arance
laria (la diferencia entre el arancel aplicado por 
Estados Unidos a países que no son miembros 
del TLCAN y el aplicado a las importaciones 

20. Dentro de las exportaciones no petroleras sin maquila, 
se incluyen las agropecuarias, extractivas y manufac
tureras. 

21. Para calcular la contribución de cada factor al crecimien
to de las exportaciones en 1985-1993 y en 1994-2002 
se utilizaron las mismas elasticidades. Esto obedece a 
que, como se discute en el apéndice, los resultados de 
la estimación y en particular el análisis de residuales 
recursivos y de pruebas F recursivas no arrojan eviden
cia suficiente para considerar que las ecuaciones esti
madas presenten un cambio estructural en 1994. 
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MÉXICO: FUENTES DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO DE LAS EXPORTACIONES 
NO PETROLERAS, 198S-1993 Y 1994-2002 (PUNTOS PORCENTUALES Y PORCENTAJES) 

1985-1993 1994-2002 
Elasticidades Contribución Contribución 

de largo plazo Crecimiento' Contribución' relativa' Crecimiento 1 Contribución 1 relativa' 
Exportaciones no petroleras sin maquila 
Producción industrial en Estados Unidos 1.30 19.53 26 06 17.72 34.80 47.36 46.41 
lndice de protección -0.99 -61.44 83.97 57.09 - 5.40 5.50 5.39 
Preferencia arancelaria 8.35 1.23 10.81 7.35 1.41 12.49 12.24 
Tipo de cambio real 0.38 - 18.38 -7.49 - 5.09 4.86 1.83 1.80 
Tendencia 0.01 35.00 33.73 22.93 36.00 34.85 34.15 
Crecimiento de largo plazo estimado 

de las exportaciones 1 147.09 100.00 102.03 100.00 
Crecimiento observado de las exportaciones ' 159.38 117 07 
Exportaciones de la industria maqui/adora 
Producción industrial en Estados Unidos 0.61 19.53 11.44 6.36 34.80 19.89 10.14 
Tendencia 0.03 35.00 168.56 93.64 36.00 176.25 89.86 
Crecimiento de largo plazo estimado 

de las exportaciones ' 180.00 100.00 196.14 100.00 
Crecimiento observado exportaciones ' 265.37 163.73 

1. Crecimiento en puntos porcentuales. Las columnas de crecimiento indican el cambio porcentual de la variable durante el período señalado. 2. La contribución relativa normaliza 
la contribución de cada variable a las exportaciones de tal modo que la suma de todas las contribuciones sea 1 OO. 

provenientes de México), según se observa en la gráfica 8; 4) 
el tipo de cambio real, calculado con los índices de precios 
al consumidor de cada país, y 5) una variable de tendencia, 
que pretende medir el efecto de aumentos en la oferta expor
table. 22 Por su parte, las exportaciones de la industria maqui
ladora al parecer dependen en el largo plazo sólo del grado 
de actividad industrial en Estados Unidos y de una variable 
de tendencia. 

Según los resultados, tanto en la primera etapa de la aper
tura de la economía, como durante la segunda, los elemen
tos que contribuyeron en mayor grado al crecimiento de las 
exportaciones no petroleras totales fueron factores de ofer
ta (medidos mediante la variable de tendencia). Este resul
tado se debe, fundamentalmente, a la tendencia registrada 
por las exportaciones de la industria maquiladora. Ésta, a su 
vez, puede estar reflejando el crecimiento en el número de 
establecimientos dedicados a la maquila que se registró du
rante la mayor parte de este período. Los factores de oferta 

22. P. Krugman, "Differences in lncome Elasticities and Trends in Real Exchanges 
Rates " , European Economic Review, núm. 33, 1989, pp. 1055-1085, su
giere que los cálculos tradicionales de la elasticidad ingreso de la deman
da de exportaciones podrían estar sesgadas debido a la omisión del efec
to de oferta por parte del exportador. En este efecto desempeña un papel 
importante el aumento en la variedad de productos exportados. J.E. 
Gag non, Long-run Supply Effects and the Elasticities Approach to Trade, 

Board of Governors of the Federal Reserve System, lnternational Finance 
Discussion Paper, núm. 754, enero de 2002, presenta evidencia empírica 
que apoya esta hipótesis. La evidencia está basada en el comportamien
to de las exportaciones a Estados Unidos de una muestra de 74 países 
incluido México. 

también tuvieron una contribución importante, aunque 
menor, en el crecimiento registrado por el resto de las expor
taciones. Esto puede ser reflejo, en parte, de aumentos en la 
variedad de bienes exportados.23 Por ello, este efecto puede 
derivar por lo menos en parte de la apertura comercial. 
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MÉXICO: CONTRIBUCIÓN RELATIVA AL CRECIMIENTO DE LARGO 
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23. Una característica importante de las exportaciones a partir de la apertura 
cons istió en la mayor diversificación de los productos vendidos al exterior. 
De acuerdo con el análisis de R. H. Hilberryy Ch.A. McDaniel, A Decomposition 

of NorthAmerican Trade Growth since NAFTA, Worki ng Paper, núm. 2002-
12-A, US lnternationa l Trade Commission, diciembre de 2002, cerca de una 
cuarta parte del creci miento del comercio bilateral tota l entre Estados Uni
dos y México se debe al aumento en la variedad de bienes comerciados. 
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ESTADOS UNIDOS : PREFERENCIAS ARANCELARIAS A MÉXICO, ' 
1989-2001 

0.035 
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1 Diferencia en tre el arancel aplicado por Estados Unidos a países que no son miembros 
del TLCAN y el aplicado a las importaciones provenientes de México. 
Fuente: Ch. A. Agama y LA McDaniel, The NAFTA Preference and U. S. Mexico Trade, 
Documento de trabajo 2002-1 0-A, lnternational Trade Commission, octubre de 2002. 

También es relevante destacar la importante contribución 
que tuvo la gradual desprotección de la economía nacional 
en el crecimiento de las exportaciones de empresas no ma

quiladoras de 1985 a 1993. En efecto, las estimaciones su
gieren que más de la mitad del crecimiento registrado por estas 
exportaciones en ese período se explica por la disminución 

en los niveles de protección, lo que a su vez sugiere que las 
exportaciones fueron impulsadas por la mayor posibilidad 
de importar insumos a precios competitivos. Esto permitió 
que, aun sin disminuciones adicionales en los niveles de pro
tección entre 1994 y 2002, las exportaciones comenzaran ese 

período en escalas más elevadas. 
Otro factor de importancia en el crecimiento de las ex

portaciones no petroleras es la evolución de la actividad in

dustrial en Estados Unidos. La contribución de este factor 
en la expansión de las exportaciones aumentó de manera 

notable de 1985-1993 a 1994-2002. De hecho, en la segunda 
etapa del proceso de liberación comercial, el crecimiento de 
las actividades industriales en Estados Unidos contribuyó con 
casi la mitad del aumento en las exportaciones de empresas 

no maquiladoras. Esto refleja la prolongada expansión que 
registró la economía estadounidense en buena parte de este 

período y la mayor capacidad de México de incrementar sus 
ventas a dicho mercado como resultado del TLCAN. 

Por último, es importante enfatizar que, si bien la diferen

cia entre el arancel aplicado por Estados Unidos a países fuera 
de la zona del TLCAN y el que grava las importaciones pro-
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venienres de México tuvo un efecto positivo en las exporta

ciones, la contribución cuantitativa de este factor es muy re
ducida. Esto es evidencia indirecta de que el TLCAN tal vez 

tuvo como efecto fundamental la creación y no la desviación 
de comercio, lo cual es congruente con la evidencia presen
tada por Krueger y sugiere que el efecto del TLCAN sobre los 
niveles de bienestar de los países miembro fue netamente po

sitivo. 24 

Importaciones 

El cuadro 2 muestra los resultados de las ecuaciones para las 
importaciones del país (deflactadas por el índice de precios 
al consumidor de Estados Unidos). A su vez, la gráfica 9 com
bina los resultados de las importaciones de la industria maqui

ladora y del resto de las importaciones, con el objeto de pre
sentar la contribución de cada factor al crecimiento de largo 
plazo de las importaciones totales. 

Como se puede apreciar, las importaciones realizadas por 
empresas no maquiladoras dependen en el largo plazo de: 
1) la actividad económica interna, medida con el índice de 

producción industrial; 2) las exportaciones no petroleras (sin 
maquila) que, como se expuso an tes, indujeron mayores ni
veles de importación de bienes intermedios; 3) el tipo de cam
bio real, y 4) el nivel de protección, medido de manera aná

loga al caso anterior. Por su parte, las importaciones de la 
industria maquiladora dependen de las exportaciones reali
zadas por este sector y de la proporción de fracciones aran

celarias sujetas a permiso de importación. 25 

Es sorprendente que las importaciones de la industria 
maquiladora dependan de forma significativa del grado de 
protección, cuando en principio estas importaciones no de
berían de ser afectadas por el comportamiento de los aran

celes o los permisos previos a la importación. Este resultado 
puede reflejar varios factores. En primer lugar, las regulaciones 
a la industria m aquiladora aplicables durante la mayor par

te del período analizado indicaban que ésta sí debía pagar un 
arancel por insumos importados, si estos eran utilizados para 

la producción de bienes que la empresa decidiera vender en 
el mercado interno. 26 También se aplicaban aranceles a la 

24. A. Krueger, "NAFTA's Effects: A Preliminary Assessment", World Economy, 
vol . 23, núm. 6, 2000, pp. 76 1-775. 

25. De nuevo, la uti lización de las mismas elasticidades en ambos períodos 
analizados obedece a que, como se discute en el apéndice, no existe evi
dencia suficiente para suponer que las ecuaciones ut ilizadas hayan pre
sentado un cambio estructura l. 

26 . A lo largo de este período, se fue permitiendo a las maquiladoras vender 
en el mercado interno una fracción creciente de su producción, siempre 
y cuando se pagara el arancel correspondiente a los materiales importa
dos. 



importación de materiales y maquinaria que permanecieran 
en el territorio nacional por un tiempo mayor al establecido 
por el reglamento. Además, como resultado de ciertos ajus
tes realizados a la regulación a este sector para que se cum
pliera con lo establecido en el TLCAN, en tiempos recientes 
estas empresas se han visto obligadas a pagar algunos aran
celes de los que con anterioridad eran examinadas. En este 
marco, el efecto del índice de protección sobre estas impor
taciones puede estar reflejando de manera indirecta la inci
dencia de este tipo de efectos, así como otros efectos de la 
apertura comercial que pudieron haber facilitado las impor
taciones de estas empresas. En cualquier caso, como se pue
de apreciar en el cuadro 2, el efecto del índice de protección 
sobre las importaciones de la industria maquiladora es no
tablemente menor al que tiene sobre el resto de las importa
ciones y, de hecho, su contribución relativa al crecimiento de 
las importaciones de la industria maquiladora es muy reducido. 

Como se observa en la gráfica 9, los resultados sugieren 
que de 1985 a 1993 el factor fundamental que impulsó el 
crecimiento de las importaciones totales fue la disminución 
en los niveles de protección de la economía. Este impulso se 
reflejó sobre todo en el crecimiento de las importaciones rea
lizadas por empresas no maquiladoras. Otro factor que im
pulsó las importaciones durante ese período de manera im
portante fue el crecimiento de las exportaciones, aunque en 
ese período este efecto fue visible más que nada dentro del 
grupo de empresas maquiladoras. 

Por su parte, en el período 1994-2002las importaciones 
totales crecieron sobre todo como respuesta a los requerimien
tos de insumos de los exportadores. Si bien esto se observa 
con mayor claridad en el caso de las importaciones de la in
dustria maquiladora, los resultados sugieren que las expor
taciones del sector no maquilador también indujeron un 
mayor impulso a las importaciones en 1994-2002 que en 
1985-1993. Estos resultados apoyan la idea de que, sobre todo 
una vez que el TLCAN comenzó a operar, la importación de 
insumos para la exportación se convirtió en una caracterís
tica fundamental del comercio exterior del país y, en buena 
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MÉXICO: FUENTES DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO DE LAS IMPORTACIONES TOTALES, 

1985-1993 Y 1994-2002 (PUNTOS PORCENTUALES Y PORCENTAJES) 

Importaciones totales sin maquila 
Producción industrial en México 

Elasticidades 
de largo plazo 

1.20 
Exportaciones sin maquila 0.19 

Tipo de cambio real - 0.84 

lndice de protección - 1.19 
Crecimiento de largo plazo estimado 

de las importaciones ' 

Crecimiento observado de las importaciones ' 
Importaciones de fa industria maqui/adora 
Exportaciones de la industria maquiladora 0.94 
In dice de protección - 0.67 

Crecimiento de largo plazo estimado 
de las exportaciones ' 

Crecimiento observado de las exportaciones ' -

Crecimiento 1 

25.23 

159.38 
- 18.38 
- 61.44 

265.37 
- 61.44 

1985-1993 
Contribución 
Contribución 1 relativa' 

30.86 17.49 
19.38 10.99 

18.59 10.54 
107.58 60.99 

176.41 100.00 
161.76 

238.22 82.42 

50.80 17.58 

289 .02 100.00 

251.55 

1994-2002 
Contribución 

Crecimiento 1 Contribución 1 

28 .88 
117 .07 

4.86 
- 5.40 

163.73 

- 5.40 

35.43 

15.49 
-3.90 

6.63 

53.65 
82.45 

148.92 
3.68 

152.60 
178.97 

relativa ' 

66.04 

28.88 
-7.27 
12.36 

100.00 

97.59 
2.41 

100.00 

1. Crecimiento en puntos porcentuales. Las columnas de crecimiento indican el cambio porcentual de la variable durante el período señalado. 2. La contribución relativa normaliza 
la contribución de cada variable a las exportaciones de tal modo que la suma de todas las variables sea 1 OO. 
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medida, determinó el comportamiento de las importaciones. 
En efecto, es posible notar que en el período 1994-2002las 
importaciones totales crecieron más como resultado de los 
requerimientos de insumas por parte de los exportadores que 
por el dinamismo de la actividad industrial en general. 

Por último, es importante observar que, una vez contro
lada por los demás factores, la contribución de las variacio
nes del tipo de cambio real sobre el nivel observado de las 
importaciones durante estos años fue marginal. Esto refleja 
el hecho de que las depreciaciones del tipo de cambio real 
tendían a contrarrestarse por movimientos opuestos con el 
paso del tiempo. 

El papel del comercio intraindustrial 

en el comercio exterior mexicano 

Una de las características fundamentales de la rápida expan
sión del comercio exterior mexicano desde mediados de los 
años ochenta, y en especial a partir de la puesta en marcha 
del TLCAN, es el aumento en el comercio intraindustrialY 
El comportamiento del índice de Grubel-Lloyd en el comer
cio de México pone de manifiesto la importancia que ha ido 
ganando este tipo de comercio en los flujos comerciales del 
país (véase la gráfica 1 O). Esto fue resultado, sobre todo, de 
la mayor integración de procesos productivos entre México 
y sus principales socios comerciales. 28 

El fuerte crecimiento de la industria maquiladora es con 
frecuencia utilizado para ejemplificar esta expansión delco
mercio intraindustrial entre México y Estados Unidos. Sin 
embargo, este fenómeno tiende a ser generalizado en la in
dustria de la transformación. Un ejemplo de la proliferación 
de modelos de producción compartida entre estos países es 
la industria textil y del vestido. 29 A partir de la primera eta
pa de la apertura comercial, las empresas mexicanas pertene
cientes a dicha industria han tendido a especializarse más en 
actividades intensivas en mano de obra no calificada, mien
tras que las empresas en Estados Unidos se han concentrado 
en actividades de diseño, investigación y desarrollo de mer
cados. El TLCAN fortaleció la existencia de este tipo de arre
glos, al otorgar a México un acceso libre de cuotas u otras res
tricciones cuantitativas a Estados Unidos siempre y cuando 

27. El comercio intraindustrial se refiere al comercio de mercancías provenien
tes del mismo sector. Esto contrasta con el comercio interindustrial, que 
se refiere al intercambio de mercancías provenientes de distintos secto
res. 

28. D. Hummels, J.lshiiy K. M. Yi, "The Natureand Growth ofVertical Specialization 
in World Trade ", Journal oflnternational Economics, vol. 54, núm. 1, 2001, 
pp. 75-96. 

29. G. Hanson, " Localization Economies, Vertical Organization, and Trade ", 
American Economic Review, vol. 86, núm. 5, 1996, pp. 1266-1278. 
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se cumpliera con las reglas de origen establecidas en el acuerdo. 
Esto motivó la reubicación de actividades productivas entre 
los países, induciendo un mayor crecimiento del comercio 
de este tipo de bienes y un mayor aprovechamiento de las 
ventajas comparativas de cada país. 30 Otro rubro en el cual 
ocurrió una significativa racionalización y reubicación de 
actividades entre los países fue el automovilístico. En parti
cular, en dicho sector se observa una mayor especialización 
de las plantas de los países miembro del TLCAN en líneas de 
producción específicas, lo cual genera un alto intercambio 
de distintos modelos de automóviles entre los países. 

Se debe destacar que la expansión del comercio intra
industrial fue resultado de la sinergia derivada de haber libe
rado tanto el comercio como los flujos de inversión extran
jera. Sin cambios en alguno de estos dos elementos, con 

G R A F 1 C A 70 
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1. EIIGL ajustado es el índice de Grubei-Lioyd con el ajuste propuesto por A. Aquino, 
"lntra-industry Trade and intra-lndustry Specialization as Concurren! Sources of 
lnternational Trade in Manufactures", Weltwirtschattliches Archiv, núm. 114, pp. 
275-295, para corregir el índice por las fluctuaciones en el saldo de la balanza comercial. 
2. El saldo de la balanza comercial en manufacturas se mide como porcentaje del 
comercio total manufacturero. 

Fuente: l.W. Moreno Vil lanueva y A. Palerm Viquei ra, "Comercio intraindustrial en el 
sector manuacturero mexicano", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 9, septiembre de 
2001' pp. 772-788. 

30. Un ejemplo relevante es el de la producción de prendas de algodón. Las 
importaciones mexicanas de algodón cosechado en Estados Unidos cre
cieron de manera notable en este período, al desplazarse hacia México la 
elaboración de telas de dicho material. El destino principal de las telas ela
boradas en México fue, a su vez, el mercado de Estados Unidos, donde se 
comerc ia lizaba la prenda terminada. 



dificultad se hubieran podido dar los procesos de reubicación 
de la producción observados en diferentes industrias. Esto 
pone de manifiesto la magnitud de los procesos de restruc
turación industrial inducidos por el TLCAN y el efecto tan im
portante que éste tuvo sobre el comercio intraindustrial. 
En efecto, el acuerdo facilitó la integración de cadenas pro
ductivas dentro de América del Norte, al dar certidumbre de 
largo plazo ala protección de la inversión ya la propiedad in
telectual y, en general, al crear el marco jurídico necesario para 
aprovechar con plenitud las ventajas de la producción con
junta regional. 

Como se puede apreciar, el importante papel que en los 
últimos años ha tenido la producción compartida dentro de 
los flujos comerciales del país indica que los aumentos en el 
comercio exterior mexicano han inducido más una especia
lización hacia dentro de cada sector en ciertos procesos, ac
tividades y líneas de producto en los que México tiene ven
taja comparativa, que una mayor especialización en sectores 
específicos. En particular, se ha observado que México ha 
tendido a especializarse en procesos intensivos en mano de 
obra no calificada. En este marco, cabe destacar que el ma
yor aprovechamiento de las ventajas comparativas actuales 
representa sólo un primer avance en el proceso de apertura 
de la economía. Como se verá a continuación, con objeto de 
mantener los beneficios derivados de la liberación comercial 
y, en particular, enfrentar la mayor competencia de otros 
países más abundantes en mano de obra no calificada, la 
política económica se debe centrar ahora en lograr que México 
avance en la cadena de valor, especializándose poco a poco 
en bienes más intensivos en capital y mano de obra califica
da. Esto pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo 
las reformas estructurales necesarias para inducir un cambio 
tecnológico más acelerado y una mayor competitividad del 
sector exportador mexicano. 

Penetración de las exportaciones mexicanas 

en el mercado estadounidense 

Desde mediados del decenio de los ochenta se había obser
vado un aumento considerable en el porcentaje de las impor
taciones de Estados Unidos provenientes de México. Esta 
tendencia se hizo más evidente con la puesta en marcha del 
TLCAN (véase la gráfica 11). Sin embargo, a partir de 2002 
se observó una interrupción de este proceso, al registrarse un 
gradual descenso en la penetración de productos mexicanos 
en Estados Unidos. Si bien la recesión en ese país pudo ha
ber tenido influencia en este resultado, esta evolución tam
bién podría ser reflejo de un agotamiento del impulso gene
rado por las reformas comerciales hasta ahora llevadas a cabo. 

En particular, en un marco mundial en el que los costos 
de transporte han disminuido y en el que otros países con 
mano de obra no calificada, más abundante, como China, han 
logrado insertarse con éxito en los flujos internacionales de 
comercio y competir directamente con productos de países 
de características similares, la competitividad de las expor
taciones mexicanas puede estar deteriorándose. En efecto, 
como se aprecia en la gráfica 12, China empezó a superar a 
México en sus exportaciones a Estados Unidos a partir de 
2002. Es evidente que esto presenta un riesgo para México 
y subraya la necesidad de cambios estructurales que, al incre
mentar la competitividad de su aparato productivo, le per
mitan tener una mayor capacidad de adaptación a este entor
no más competido. 

LA SINCRONIZACIÓN DEL CICLO ECONÓMICO 

DE MÉXICO CON EL DE ESTADOS UNIDOS 

En los últimos años, se ha observado que los movimientos 
cíclicos de la actividad económica en México han tendi

do a sincronizarse en mayor grado con el ciclo económico ob
servado en Estados Unidos. Si bien diversos factores parecen 
estar en juego, el proceso de apertura de la economía mexi
cana, en especial a partir del TLCAN, así como la mayor esta
bilidad macroeconómica y la consecuente disociación de 
México respecto a otras economías emergentes, al parecer son 
determinantes importantes de este fenómeno. 

En efecto, como se aprecia en la gráfica 13, el crecimien
to anual de la actividad industrial en México ha seguido muy 
de cerca el que ha registrado dicha actividad en Estados U ni-
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ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACIÓN DE MÉXICO Y DE CHINA 

EN LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS (PORCENTAJES)' 
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1 la estimación del componente cíclico y de tendencia de estas se ries fue realizada 
por los autores. 

Fuente: U.S. Census Bureau. 

dos desde finales del decenio de los noventa. En contraste, 
en el período de 1980 a 1993 el crecimiento de la actividad 
industrial en México no parecía mostrar un patrón en parti
cular similar al de Estados Unidos. Esto sugiere que, si bien 
la apertura comercial pudo haber contribuido a mayores flujos 
de comercio entre las economías de México y Estados Uni
dos desde mediados de los ochenta, la puesta en marcha del 
TLCAN tal vez implicó mecanismos de integración económica 
lo suficientemente profundos como para llevar a la econo
mía de México a sincronizarse en mayor medida con la de 
Estados Unidos. 

Una manera formal de probar la existencia de una mayor 
sincronización entre los ciclos económicos de México y de 
Estados Unidos es mediante lo que se conoce como coheren
cia espectral. La idea fundamental detrás de este concepto, 
aplicado al caso de indicadores de la actividad económica en 
México y en Estados Unidos, es que las series de actividad 
económica de cada país se pueden descomponer en ciclos de 
diferentes frecuencias. De este modo, la coherencia mide el 
grado de correlación que tienen los ciclos exhibidos por los 
dos países en cadafrecuencia.31 Al igual que en el caso de otros 

31. Una alternativa para analizar la relación que guardan los indicadores de 
actividad económica en México y en Estados Unidos es por medio de un 
análisis de cointegración. Esto se refiere a probar si las series de actividad 
económica en dichos países comparten una tendencia común en el largo 
plazo. En este sentido, se realizaron pruebas de cointegración para las series 
mensuales desestacionalizadas del índice de producción industrial en 
México y en Estados Unidos. Los resultados (no registrados) indican que 
estas series sólo mantienen una relación de cointegración para el perío· 
do 1996-2003, mientras que para períodos anteriores dichas series no se 
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coeficientes de correlación, el valor de este concepto puede 
ir de cero a uno. Valores más cercanos a uno indican una co
rrelación más estrecha entre los ciclos de cierta frecuencia en 
México y en Estados Unidos. 32 

La gráfica 14 muestra una estimación de la coherencia 
espectral de los ciclos observados en los índices de produc
ción industrial en México y en Estados Unidos para el período 
de 1980 a 1993 y para los trimestres comprendidos entre el 
primero de 1996yelsegundo de 2003.33 Los datos para 1995 
fueron eliminados de la muestra con el objeto de evitar que 

encontraban cointegradas. Más aún, el coeficiente de cointegración de 
1996-2003 es muy cercano a uno. Esto significa que, a partir de 1996, los 
indicadores de actividad económica en México y en Estados Unidos com
parten una relación de largo plazo y, de hecho, sus tasas de crecimiento 
de largo plazo tienden a ser similares. A su vez, estos resultados sugieren 
que el TLCAN, así como otros eventos observados en este período, pudie
ron haber incrementado la sincronización económica de ambos países. Sin 
embargo, debe aclararse que este análisis sólo es informativo acerca de 
la relación de largo plazo entre los niveles de actividad económica de cada 
país. Es decir, se refiere sólo a la correlación entre ciclos de frecuencia cero 
(la rgo plazo). Lo que se requiere analizar para efectos de este trabajo no 
es sólo esta relación, sino también aquella entre ciclos de diferentes fre
cuencias (mayores a cero) en la actividad económica de cada país. 

32. De hecho, la coherencia tiene una interpretación similar a la de laR' utili
zada en el marco de una regresión lineal. En particular, en la aplicación de 
este trabajo, la coherencia mide la proporción de la varianza de la serie 
del índice de producción industrial en México atribuible a ciclos de una 
frecuencia determinada que puede ser explicada de forma lineal por el ciclo 
análogo en la serie de producción industrial en Estados Unidos. Por ello 
existe una medida de coherencia para cada frecuencia posible. 

33. Los datos util izados para la estimación de la coherencia espectral corres
ponden al logaritmo de los índices de producción industrial trimestrales 
de cada país, ajustados por estacionalidad. Siendo que, según pruebas 
Dickey-Fuller, estas series al parecer contienen una ra íz unitaria, antes de 
llevar a cabo el análisis se eliminó de los datos su tendencia de largo pla
zo, misma que fue estimada por medio de un fil tro Hodrick-Prescott. 



la crisis observada en ese año afectara la interpretación de los 
resultados. La gráfica se interpreta como sigue. El eje hori
zontal mide la duración (en trimestres) de los distintos ciclos 
que componen la actividad económica de cada país. Valores 
más a la derecha corresponden a ciclos de menor duración (es 
decir, ciclos de mayor frecuencia). El eje vertical va de cero a 
uno, en congruencia con los valores que la coherencia pue
de tomar. Así, la gráfica mide la correlación entre los ciclos 
observados en la actividad industrial de México y de Estados 
Unidos, para ciclos definidos en cada frecuencia. Por ejem
plo, obsérvense los valores tomados por las gráficas para 1980-
1993 y para 1996-2003 en los puntos correspondientes al 
valor de 8.00 en el eje horizontal. La interpretación de los 
resultados es que la correlación entre ciclos que tienden a 
repetirse cada dos años (periodicidad de ocho trimestres) en 
México y en Estados Unidos aumentó de alrededor de 0.30 
en 1980-1993 a cerca de 0.90 en 1996-2003. 

Como se aprecia, la correlación entre los ciclos observa
dos en México y en Estados Unidos se incrementó de forma 
notable a partir de 1996 para la mayoría de las frecuencias po
sibles. Se observa un aumento importante en la sincronización 
de las economías de México y de Estados Unidos para ci
clos de dos años de duración. La correlación entre los ciclos 
de más de dos años de duración al parecer fue alta desde an
tes de 1996, pero se fortaleció de manera importante en los 
últimos años.34 

34. A pesar de haber eliminado de las series su tendencia de largo plazo, se 
observan valores elevados en la coherencia para ciclos de larga duración 
(cercanos al eje vertical izquierdo). Esto sugiere que existen componen
tes cíclicos de baja frecuencia en la producción industrial de estos países 
que se encuentran estrechamente correlacionados. En el límite, esta alta 
correlación podría también ser indicativa de cointegración entre las series 
analizadas. El aumento en la coherencia estimada para el largo plazo en 
el período 1996-2003 es, en este marco, congruente con los hallazgos des
critos en la nota 33 en el sentido de que es a partir de 1996 cuando en apa
riencia existe cointegración entre la actividad industrial en México y la de 
Estados Unidos. Debe recalcarse, sin embargo, que incluso en 1980-1993 
se observan altas coherencias para ciclos de duración mayor a dos años. 
Esto puede sugeri r que, aun si las pruebas de cointegración formales para 
este período no sugieren la presencia de una relación de largo plazo en
tre la actividad industrial de los dos países, en realidad sí existía cierta re
lación de baja frecuencia. Esto puede explicar por qué algunos estudios 
previos sí encontraban cointegración entre el PIB de México y de Estados 
Unidos, incluso para períodos anteriores a la puesta en marcha del TLCAN 

(D. Garcés, La relación de largo plazo del PIB mexicano y de sus compo
nentes con la actividad económica en los Estados Unidos y con el tipo de 
cambio real, Documento de Investigación, núm. 2003-4, Banco de Méxi
co, 2003). En cualquier caso, estos estudios también sugieren que la re
lación de largo plazo entre México y Estados Unidos se fortaleció con la 
apertura de la economía mexicana. Debe destacarse que la dificultad de 
distinguir entre una situación en la que dos series presentan cointegración 
y una en la que no existe cointegración pero sí una relación de baja fre
cuencia es similar al reconocido problema de la imposibilidad de distin
guir entre una serie de t iempo con raíz unitaria y una serie de tiempo es
tacionaria pero con persistencia elevada, cuando se util iza para ello muestras 
finitas de datos. 
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Los resultados anteriores sugieren que la sincronización 
de los ciclos en la actividad industrial en México y en Esta
dos Unidos aumentó de manera notable en los últimos siete 
años.35 Por ello, las principales razones detrás de este fenó
meno parecen estar asociadas con eventos que ocurrieron en 
ese período. En ese sentido, los principales factores que pue
den estar detrás de estos resultados son la mayor integración 
económica con Estados Unidos y la mayor estabilidad macro
económica observada en México. 

En cuanto al primer factor, en la medida en que domine 
el comercio intraindustrial entre dos países, las estructuras 
productivas de éstos tenderán a ser semejantes. En este caso, 
perturbaciones sobre un sector tenderán a afectar a ambos 
países por igual, haciendo que los ciclos económicos de am
bos tiendan a estar más sincronizados. En este caso, el comer
cio exterior puede ser un mecanismo de transmisión de per
turbaciones de un país a otro, acrecentándose con ello la 
sincronización de los ciclos.36 

35. Debe enfatizarse que, si bien estos resultados son congruentes con un 
aumento en la sincronización de los ciclos de la actividad agregada de 
ambos países, es de esperarse que tal sincronización de ciclos en secto
res de bienes no comerciables, como los servicios, sea bastante menor. Por 
ello, el aumento en la sincronización de los ciclos observados en el PIS de 
México y de Estados Unidos puede haber sido menor a lo observado en la 
gráfica 14. 

36. Estas implicaciones, derivadas de un marco en el cual domina el comer
cio intraindustrial, contrastan con las de la teoría tradicional del comercio 
internacional, bajo la cual la liberación comercial induce a los países a 
concentrar su producción en sectores que usan de forma intensiva el fac
tor relativamente abundante y a llevar a cabo un comercio de tipo funda
mentalmente interindustrial. Las perturbaciones que afectan a un sector 
en el que un país se concentra no serían en este caso transmitidas a otra 
nación, ya que esta última no estaría especializada en dicho sector. La 
especialización productiva, en este caso, podría mitigar la concordancia 
cíclica e incluso podría provocar una relación negativa entre los ciclos de 
los países. 
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1. El índice de integración comercial bilateral se calcula como la suma de las expor
taciones de México a Estados Unidos más las importaciones que México realiza de 
Estados Unidos, todo ello dividido entre la suma del PIB de México y el de Estados 
Unidos: 11 = (Xmex USA t + Mmex USA ú 1 (PIBmex t + PIBusA 1). J. Frankel y A. Rose, "The 
Endogeneity of the CÍptimum é:urrency Area'criteria<fconomic Journal, vol. 108, 
núm. 449, 1998. 
2. El coeficiente de divergencia estructural se calcula como DE 1=(1/N) IISiusA.t- Slmex.J 
donde SI es la proporción del producto del sector i en el PIB del país correspondiente. Los 
sectores considerados son: agricultura, minería, manufacturas, construcción, electri
cidad, comercio, transporte, servicios financieros y servicios personales. J. lmbs, Trade 
Finance, Specialization and Synchronization, Working Paper, núm. 81, FMI, abril de 
2003. 

Fuente: INEGI y Bureau of Economic Analysis. 

Como se aprecia en la gráfica 15, la mayor integración 
comercial y el mejor aprovechamiento de modelos de pro
ducción compartida entre México y Estados Unidos han 
hecho que la estructura productiva de ambos países se ase
meje con el tiempo. Siendo que esto ha sido una de las con
secuencias fundamentales del TLCAN, es posible concluir que 
dicho Tratado es una de las razones por las cuales al parecer 
se ha elevado la correlación cíclica entre ambas economías en 
los últimos añosY 

37. Este fenómeno se ha observado en escala global. El mayor grado de inte
gración económica entre los países del mundo ha incidido en una mayor 
sincronización de los ciclos económicos . Cerca de 75% de los países ex
perimentaron una desaceleración sincronizada con la de Estados Unidos 
en 2001 (Fondo Monetario Internacional, "Recessions and Recoveries", 
World Economic Outlook, abril de 2002). En cambio, en la era de Bretton
Woods (1945-1971 ), el porcentaje de países que experimentaba recesio
nes sincronizadas con Estados Unidos era mucho más bajo. El efecto de 
la mayor integración sobre la sincronización de los ciclos económicos ha 
sido estudiado por J. Frankel y A. Rose, "The Endogeneity of the Optimum 
Currency Area Criteria", Economic Journal, vol. 108, núm. 449, 19g8; S. 
Basu y A. Taylor, Business Cycles in lnternational Historical Perspective, 
Washington, National Bureau of Economic Research (NBER), abril de 1999; 
C. Calderón, A. Chong y E. Stein, Trade lntensity and Business Cycle 
Synchronization: Are Developing Countries Any Different?, Banco Cen
tral de Chile, diciembre de 2002; A. Cuevas, M. Messmachery A. Werner, 
Sincronización macroeconómica entre México y sus socios comerciales del 
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En cuanto al segundo factor, es importante destacar que 
el compromiso de las autoridades monetarias y financieras 
de México de mantener un entorno macroeconómico sóli
do ha tendido a disociar a este país de episodios de volatilidad 
financiera en otros mercados emergentes. De este modo, la 
relevancia de un tipo de perturbación que, al incidir sobre 
México pero no sobre Estados Unidos, tendía a manifestar
se en el pasado en movimientos dispares de la actividad eco
nómica de estos dos países, ha disminuido. En consecuen
cia, la mayor sincronización de México con la economía de 
Estados Unidos se ha logrado mantener aun durante episo
dios de turbulencia en los mercados emergentes. 

De lo anterior se concluye que la mayor correlación recien
temente observada entre la actividad económica de México 
y la de Estados Unidos parece reflejar tanto la mayor integra
ción comercial que se ha forjado entre los dos países, como 
la mayor estabilidad macroeconómica que se ha logrado en 
México. Sin embargo, debe destacarse que aún no existen 
factores que garanticen que esta sincronización se manten
ga en el futuro. Como ya se mencionó, el riesgo de que Esta
dos Unidos sustituya poco a poco importaciones provenientes 
de México por productos de otros países de reciente integra
ción a los flujos internacionales de comercio parece ser ele
vado. Esto podría alterar de manera significativa la relación 
comercial que dicho país tiene en la actualidad con México 
y, por ende, afectar la sincronización de los ciclos económicos. 

APERTURA COMERCIAL Y PRODUCTIVIDAD 

La apertura de una economía a las corrientes de comercio 
e inversión puede incidir de diversas formas sobre el cre

cimiento económico y el bienestar. En primer término, cabe 
considerar las ganancias obtenidas por consumidores y pro
ductores al poder comerciar a precios internacionales. Al dejar 
de producir bienes que pueden ser adquiridos a un menor 
precio en los mercados internacionales y expandir la produc
ción de bienes con una valuación más alta en el resto del 
mundo, se genera un incremento en el ingreso valuado a pre
cios internacionales. Esto, a su vez, permite incrementar las 
escalas de consumo de la población. En segundo término, 
pueden darse efectos indirectos o dinámicos derivados del 
mayor ambiente de competencia inducido por la apertura 
comerciaL Dentro de los efectos que se pueden mencionar, 
destacan una mejor estructura de incentivos para los agen-

TLCAN, Banco de México, enero de 2003, y J. lmbs, Trade, Finance, 
Specialization and Synchronization, Working Paper, núm. 81, FMI, abril 
de 2003. 



tes económicos y una mayor capacidad de innovación y de 
adopción de nuevas tecnologías. Todo esto puede incidir de 
manera favorable en la competitividad de las empresas. Así, 
la apertura al comercio y a la inversión puede tener un efec
to positivo sobre la productividad y, por ende, sobre el po
tencial de crecimiento de la economía.38 En este sentido, los 
estudios empíricos de Kessel y Samaniego, Kim y Fragoso, 
así como el análisis del Banco Mundial, encuentran eviden
cia de que la apertura comercial ha contribuido al crecimiento 
de la productividad factorial total (PFT) en el sector manu
facturero mexicano. 39 

Una revisión del desempeño de la PFT para el sector ma
nufacturero y para la economía en su conjunto revela, sin 
embargo, una historia más compleja (véase el cuadro 3). Es 
conveniente examinar los cambios observados en la produc
tividad a partir de la primera etapa del proceso de apertura, 
así como los observados en el decenio de los noventa. En este 
sentido, se aprecia un cambio notable en el desempeño de la 
productividad del sector manufacturero antes y después de 
la primera etapa de la apertura comercial. En particular, el 
crecimiento de la productividad mostró una importante ace
leración en el período de 1985 a 1995, si se le compara con 
la evolución que había registrado en años anteriores.40 De 
hecho, en dicho período se observó el mayor crecimiento de 
la PFT en el sector manufacturero del que se tiene registro. 41 

Este crecimiento coincide en el tiempo con la primera etapa 
del proceso de apertura comercial. 

Según Hernández Laos, el rápido crecimiento de la pro
ductividad manufacturera de fines de los ochenta refleja, en 
parte, una significativa recuperación del uso de la capacidad 
instalada en las diversas industrias a partir de los bajos índi-

38. Para un tratamiento de esta relación, así como evidencia empírica de una 
muestra amplia de países, véanse S. Edwards, "Trade Orientation, Distortions 
and Growth in Developing Countries", Journal of Developing Economies, 
núm. 39, 1992, pp. 31-57; del mismo autor, "Openess, Productivity and 
Growth: What Do They Really Know7", EconomicJournal, vol. 108, mar
zo de 1998, y J. Sachs y A. Warner, Economic Reform and the Process of 
Globallntegration, Brookings Papers on Economic Activity, 1995. 

39. G. Kessel y R. Samaniego, Apertura comercial, productividad y desarro
llo tecnológico, documento de trabajo, Departamento de Economía, Cen
tro de Análisis e Investigación Económica (CAlE), Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), 1992; Ch. Kim, "Los efectos de la apertura 
comercial y de la inversión extranjera directa en la productividad del sec
tor manufacturero mexicano", El Trimestre Económico, núm. 255, 1997; 
E. Fragoso Pastrana, "Apertura comercial y productividad en la industria 
manufacturera mexicana", Economía Mexicana, vol. XII, núm. 1, 2003, y 
Banco Mundial, Export Dynamics and Productivity: An Analysis of Mexican 
Manufacturing in the 1990's, Informe núm. 19864-me, World Bank Mexico 
Department, Latin America and the Caribbean Region, 2000. 

40. Durante el decenio de los setenta, el crecimiento de la productividad en 
el sector manufacturero había sido casi nulo. 

41. Los cálculos de Fragoso, op. cit., para la productividad factorial total apun
tan a tasas de 5% anual en promedio durante este período. 

C U A D R O 3 

MÉXICO: PRODUCTIVIDAD FACTORIAL TOTAL DE LA ECONOM(A 

Y DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1980-1999 

(TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL) 

Período Total de la economía' Industria manufacturera' 

1980-1985 
1985-1990 
1990-1995 
1995-1999 

-2.3 
- 1.4 
- 1.9 

1.9 

1.2 
3.3 
5.2 
0.4 

1 Fuente: Banco Mundial, Export Dynamics and Productivity: An Analysis of Mexican 
Manufacturing in the 1990's, núm. 19864-ME, World Bank Mexico Department, Latin 
America and the Caribbean Region, 2000. Actua lización con base en la PEA 1995-
1999 de la Encuesta Nacional de Empleo, INEGI. 
2. Fuente: E. Fragoso Pastrana, "Apertura comercial y productividad en la industria 
manufacturera mexicana", Economía Mexicana, vol. XII, núm. 1, 2003. Actualización 
con base en la Encuesta Industrial Anual, INEGI. 

ces registrados en los años anteriores. 42 Sin embargo, la evo
lución de la productividad también fue resultado de un pro
fundo proceso de restructuración en el sector. En particular, 
la evidencia empírica sugiere que la apertura no parece ha
ber provocado aumentos adicionales de importancia en la 
productividad de las empresas, sino que indujo una impor
tante reasignación de la producción y las exportaciones ha
cia las empresas más grandes que, al estar explotando en mayor 
medida economías de escala y, por ende, estar operando a 
menores costos medios, ya eran más productivas que empresas 
de menor tamaño desde antes de la apertura. 43 Esto es lo que 
pudo haber provocado que los indicadores de productividad 
hayan aumentado de forma tan considerable en este perío
do. También es importante destacar que diversos estudios 
sobre este período sugieren que el aumento de la producti
vidad después de la apertura estuvo más asociado con una 
contracción en el uso de factores que con una expansión del 
producto potencial. 44 

Debe subrayarse que, dada la ineficiencia con la que ope
raban algunos sectores de la economía como resultado de la 
protección aplicada en los cuatro decenios anteriores, es na
tural que los primeros esfuerzos de apertura implicaran un 
profundo proceso de ajuste en el sector y, por ende, induje
ran un aumento importante sobre la productividad agrega
do, a medida que la producción se reasignara hacia empre
sas más productivas. Sin embargo, la evidencia sugiere que 

42. E. Hernández La os, Evolución de la productividad total de los factores en 
la economía mexicana (1970-1989), Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, México, 1993. 

43. S Clerides, S. Lach y J. Tybout, "ls Learning by Exporting Importan!? Micro
dynamic Evidence from Colombia, Mexico and Morocco", Quarterly Journal 
of Economics, vol. 113, núm. 3,1998, pp. 903-947. 

44. E. HernándezLao~op.c~. 
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la apertura unilateral de la primera etapa de la liberación co
mercial de México no indujo aumentos importantes en la pro
ductividad y la eficiencia de los procesos productivos den
tro de la mayoría de las empresas. 

Una vez completados los ajustes iniciales a la apertura 
comercial, las manufacturas adquirieron una orientación 
exportadora y el empleo en el sector se volvió a expandir. 
Además, el crecimiento de este sector al parecer tendió a vol
verse más intensivo en empleo. En este marco, la negociación 
del TLCAN despertó el interés de diversos analistas por pre
ver su efecto posible para México y, en particular, en evaluar 
el papel que desempeñaría al promover mayores tasas de cam
bio tecnológico. En general, los estudios realizados antes de 
la firma del acuerdo45 sugerían efectos modestos sobre el cre
cimiento y el bienestar, salvo que se diesen efectos dinámi
cos mediante la productividad y la inversión. 

En este sentido, si bien el Tratado ha incidido en los flu
jos de inversión y de comercio, según la evidencia empírica 
el despegue de la productividad no se ha dado con la magni-

45. D. Brown, A. Deardorff y R. Stern, " North American lntegration ", The 
EconomicJournal, vol. 102, núm. 415, 1992, pp. 1507-1518; R. Hinojosa
Ojeda y S. Robinson, "Labor lssues in a North American Free Trade Area", 
en AnAssessmentofthe Research, Brooking lnstitution, Washington, abril 
de 1992; D. Roland-Holst, K .A. Reinert y C. R. Shiells, North American Trade 
Liberalization and the Role of Nontariff Barriers, USITC Publication núm. 
2508, 1992, y A. Venables y S. Van Wijnbergen, Location Choice, Market 
Structure and Barriers to Trade: Foreign lnvestment and the North America 
Free Trade Agreement, Center for Economic Performance, Discussion 
Paper, núm. 77, 1993. 
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tud anticipada. En efecto, como se aprecia en el cuadro 3, en 
los últimos años la tasa de crecimiento de la productividad 
manufacturera se ha desacelerado de forma notable y su evo
lución es aún insuficiente para garantizar un aumento sos
tenido y significativo del ingreso per cápita. Esta evolución 
pone una vez más de manifiesto la necesidad de complementar 
los esfuerzos de apertura con medidas de cambio estructural 
que incrementen la productividad en las empresas mexicanas, 
de forma que se aprovechen en mayor grado los beneficios 
ofrecidos por una economía abierta a los flujos comerciales 
internacionales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

E n los últimos dos decenios del siglo XX, México transfor
mó de forma radical su economía y, en particular, logró 

una transición exitosa de ser prácticamente cerrada, a una de 
las más abiertas e integradas a los flujos internacionales de co
mercio e inversión del mundo. Esto fue consecuencia de un 
decidido proceso de apertura comercial que implicó, en una 
primera etapa, el desmantelamiento del modelo de sustitu
ción de importaciones por medio de una disminución uni
lateral de las barreras al comercio internacional y, en una se
gunda etapa, la formalización de tratados bilaterales de 
comercio e inversión con los socios comerciales más impor
tantes del país. 

El volumen y la composición del comercio exterior de 
México cambiaron de manera notable a partir de este pro
ceso de apertura. En la actualidad, los productos primarios 
y petroleros ocupan sólo una pequeña proporción del total 
exportado. La evidencia empírica sugiere que la eliminación 
de barreras al comercio no redundó sólo en mayores escalas 
de importación sino que, al permitir el acceso a insumos a 
precios competitivos, también indujo un mayor crecimien
to de las exportaciones manufactureras del país. Los tratados 
de libre comercio firmados en este período fortalecieron la 
percepción de que el cambio en la política comercial del país 
sería permanente, lo que indujo una reorientación de la ac
tividad productiva hacia actividades en las que México tie
ne ventaja comparativa, así como la formación de modelos 
de producción compartida entre México y otros países de
sarrollados. Esto, a su vez, condujo a aumentos permanen
tes en la oferta exportable, lo que se tradujo en una impor
tante tendencia positiva en las exportaciones del país. 

De este modo, la mayor competitividad de las exportacio
nes mexicanas proveniente sobre todo del mayor acceso a 
insumos a precios competitivos, así como la apertura a la 
inversión extranjera, permitieron aprovechar en mayor me-



di da el crecimiento observado en el mercado estadouniden
se durante buena parte de este período. Así, la mayor apertu
ra comercial también se ha reflejado en una mayor sincronización 
del ciclo económico en México con el observado en la eco
nomía de su principal socio comercial y en un moderado 
aumento de la productividad del sector manufacturero. Es 
importante destacar que, a pesar de no haber sido analizados 
en este estudio, otros efectos macroeconómicos de la aper
tura comercial y en particular de la puesta en marcha del 
TLCAN, no deben subestimarse y, de hecho, pueden hacer que 
el balance de los resultados de la apertura comercial sea más 
positivo de lo que este documento pudiese sugerir. En par
ticular, este tratado pudo haber influido de manera positiva 
en la percepción del riesgo país que tienen los inversionistas 
internacionales y, de este modo, pudo haber tenido un efec
to importante en la entrada de capitales privados, en la esta
bilización de la economía y en el financiamiento de la inver
sión productiva. 

Si bien el nuevo régimen comercial ha incidido de modo 
positivo en la estructura productiva de la economía, es inne
gable que en muchos aspectos los resultados han sido insa
tisfactorios. Las tasas de crecimiento del PIB de los últimos 
1 O años se han mantenido considerablemente por debajo de 
las registradas durante los decenios posteriores a la segunda 
guerra mundial. Asimismo, el crecimiento de la productivi
dad originado por la apertura comercial ha sido menor que 
lo anticipado por los especialistas. Más aún, el ambiente in
ternacional se ha vuelto cada vez más competido, sobre todo 
a medida que los costos de transporte se han reducido. En este 
entorno, la reciente integración de diversos países con abun
dante mano de obra a los flujos internacionales de comercio 
representa un gran reto para la economía mexicana. Para man
tener la competitividad de las exportaciones y lograr un ma
yor efecto de la apertura comercial sobre los grados de bienes
tar de la población se requiere la puesta en marcha de reformas 
estructurales complementarias que expandan la productivi
dad del sector industrial y le permitan avanzar en la cadena 
de valor. La lentitud en el avance de estas reformas puede estar 
poniendo a México en desventaja respecto a otros países muy 
competitivos en la producción de bienes similares a los que 
exporta, como es el caso de China. 

En particular, se requieren reformas estructurales que al 
inducir una mayor flexibilidad en los mercados de factores, 
una oferta competitiva de insumos básicos para la produc
ción y una provisión suficiente de infraestructura de trans
portes y comunicaciones, permitan que México tenga una 
mejor capacidad de adaptación al entorno mundial de ma
yor competencia. Por ello, se concluye que, hoy en día, es más 
claro que nunca que los esfuerzos de reforma comercial de los 

años ochenta y noventa requieren de medidas adicionales para 
potenciar sus efectos positivos. Sólo por medio de reformas 
adicionales, que incrementen la competitividad de los expor
tadores del país, se podrán seguir explotando e incrementando 
los beneficios de la apertura llevada a cabo en los últimos dos 
decenios. 

APÉNDICE ECONOMÉTRICO 

E 1 análisis acerca de los factores que explican el crecimiento 
de las exportaciones y de las importaciones presentado en 

la segunda sección de este trabajo está basado en las ecuaciones 
que se presentan en este apéndice. A continuación, se expli
ca de forma sucinta el procedimiento de estimación utiliza
do y se presentan los resultados obtenidos para cada ecuación. 

El método de especificación usado permite estimar los 
coeficientes de los determinantes de largo plazo de las expor
taciones e importaciones, así como los factores que inciden 
en su dinámica de corto plazo. Para cada variable de interés, 

Los esfuerzos de reforma comercial 

de los años ochenta y noventa 

requieren medidas adicionales para 

potenciar sus efectos positivos. 

Sólo por medio de reformas 

adicionales que incrementen 

la competitividad de los 

exportadores del país se podrdn 

seguir explotando e incrementando 

los beneficios de la apertura llevada 

a cabo en los últimos dos decenios 
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se especifica y estima una ecuación dinámica general. Por 
ejemplo, para el caso de las exportaciones no petroleras (sin 
maquila), la ecuación determina el cambio logarítmico en 
dichas exportaciones en función de los cambios actuales y 
rezagados (hasta cuatro veces) del logaritmo de las variables 
que se considera las determinan, junto con cuatro rezagos del 
cambio logarítmico de la variable dependiente y un rezago 
de los niveles de los logaritmos de las exportaciones no petro
leras y de las variables independientes. Después, esta ecua
ción se va reduciendo a una representación parsimoniosa del 
proceso generador de datos mediante la eliminación secuencial 
de variables independientes que no son significativas en el 
modelo. Al final, con el objeto de estimar de manera indivi
duallos coeficientes de corto y de largo plazos, se vuelve a 
calcular la ecuación con mínimos cuadrados no lineales. Esto 
hace que la relación de largo plazo entre las exportaciones no 
petroleras y sus determinantes aparezca en la ecuación en 
forma de un mecanismo de corrección de error (MCE).46 

Ecuación para las exportaciones 
no petroleras sin maquila 

Los resultados de la ecuación correspondiente a las exporta
ciones no petroleras (excluidas las de la industria maquiladora) 
se presentan en el cuadro 4. La variable dependiente corres
ponde al logaritmo de las exportaciones no petroleras (sin 
maquila) en dólares publicadas por el Banco de México, 
deflactadas por el índice de precios al consumidor de Estados 
Unidos. En el cuadro esta variable se denomina LXNOMAQ,. 

Las variables independientes incluyen el logaritmo del 
índice de la producción industrial de Estados Unidos (LIPIUS,); 

el logaritmo del tipo de cambio real bilateral México-Estados 
Unidos, formado con los índices de precios al consumidor 
de cada país (LTCR,); la proporción de fracciones arancelarias 
sujetas a permiso de importación (PERMIT); la preferen
cia arancelaria otorgada por Estados Unidos a México 
(PREF); una variable de tendencia (TEND) y una variable 
dicotómica estacional para el tercertrimestre de cada año, 0(3). 

La ecuación fue estimada con datos trimestrales que van 
desde el tercer trimestre de 1985 hasta el último de 2002. 
Como se aprecia, los signos de los coeficientes estimados 
corresponden a lo que se debería esperar desde un punto de 
vista teórico y las pruebas de diagnóstico sugieren que la ecua
ción es una reducción válida del modelo general. Estas prue-

46. Este procedimiento se deriva de los métodos de estimación econométrica 
conocidos como modelaje general a específico. Las ventajas de este tipo 

de métodos se describen en D.F. Hendry, Dynamic Econometrics, Oxford 
University Press, 1995. 
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C U A D R O 4 

ECUACIÓN ESTIMADA PARA LAS EXPORTACIONES 

NO PETROLERAS (SIN MAQUILA) 

Muestra: 1985:3 2002:4 
~LXNOMAQ1 = ~ ( 1 )MC E 

1
_

1 
+ ~(8)0(3) + ~(9 ) ~LTCR1 + ~ ( 10) ~LTCR 

1
_

1 

~MCE1_ 1 = LXNOMAQ
1
_

1
- ~(2)LIPIU5 1_ 1 - ~(3)* LTCR 1_ 1 - ~ (4)PERMIT1_ 1 

- ~ ( 5)* PREFH - ~(6)TEND- Wl 
Error Estadístico 

Coeficiente estándar t Probabilidad 
~ ( 1) - 0.8307 0.1071 -7.7524 o 0000 
~(2 ) 1.2983 0.2093 6.2042 0.0000 
~(3) 0.3832 0.0699 5.4822 0.0000 
~(4) - 0.9922 0.1169 - 8.4888 o 0000 
~(5) 8.3468 1.5156 5.5073 0.0000 
~(6) 0.0083 0.0023 3.5684 0.0007 
~(7) - 3.9389 0.8299 -4.7460 0.0000 
~(8) - 0.0729 0.0133 - 5.4834 0.0000 
~(9) 0.2350 0.0934 2.5159 0.0146 
~(10) -0.1922 0.0896 -2 .1449 0.0360 
Pruebas de diagnóstico 
R' 0.7417 
Durbin-Watson 1.9473 
F (restricciones sobre 

el modelo general) 0.6556 0.8026 
Chow cambio estructural (1994) 0.9020 0.5384 
Chow pronóstico (8 períodos) 1.2177 0.3074 
Jarque-Bera 2.1872 0.3350 
LM Correlación serial (o rden 4) 2.6623 0.6158 
ARCH (1) 0.0890 O. 7654 
Heteroscedasticidad (White) 9.9263 0.7676 
RESET (1) 6.8875 0.0087 

bas también sugieren que la ecuación no presenta problemas 
de autocorrelación, heteroscedasticidad o no normalidad de 
los residualesY Más importante aún, los resultados de la 
prueba de cambio estructural en 1994, así como de la prue
ba de inestabilidad paramétrica basada en pronósticos para 
los últimos ocho trimestres de la muestra sugieren que la ecua
ción no presenta problemas de inestabilidad o de cambio 
estructural en 1994. Esta conclusión también la apoyan los 
resultados de un análisis de los residuales recursivos y, en 
particular, por pruebas F recursivas de cambio estructural. 

Ecuación para las exportaciones 
de la industria maquiladora 

El cuadro 5 resume los resultados de la ecuación correspon
diente a las exportaciones de la industria maquiladora. La 
variable dependiente corresponde al logaritmo de estas ex
portaciones, medidas en dólares y deflactadas con el índice 

47 . No obstante, la prueba RESET sugiere una posible re lación no lineal entre 
las variables incluidas en la regres ión. 



1.. _. 

C U A D R O 5 

ECUACIÓN ESTIMADA PARA LAS EXPORTACIONES 

DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

Muestra: 1986:2 2002 :4 

fiLXNOMAQ, = ~ ( 1 )MCE ,_, + ~(4 )D ( 1 ) + ~( 5 ) fiLXMAQ,_. + ~ (6 ) MIPIUS , 

+ ~(7) fiLIPIUS,_, + ~ (8 ) fiLIPIU\_, + ~ (9 ) fiLIPIUS,_. + ~ ( 10 ) 
fiLTCR,_, 

+ ~ ( 11 ) fiTCR,_. 

MCE, = LXMAQ,_, - ~ (2 ) LIPIU \_, - ~{3)*TEND 
Error Estadístico 

Coeficiente estándar t Probabilidad 
~ ( 1 ) -0.3103 0.0631 -4.9152 0.0000 

~ (2 ) 58.9566 0.0000 0.6074 0.0103 

~ (3 ) 3 1.9779 0.0000 0.0282 0.0009 
~(4) - 3 .1985 0.0023 - 0 .0404 0.0126 
~(5) 5.1333 0.0000 0.3982 0.0776 
~ (6 ) 3.5553 0.0008 1.8791 0.5285 

Wl 2. 6966 o.oo92 1.9062 0.7069 
~(8) -4.9837 0 .0000 - 4.2376 0.8503 
~ (9 ) 5.1250 0.0000 3.6594 0.7140 

~(1 O) - 1.9744 0.0533 - 0 .1529 0.0774 
~( 11 ) - 2.4451 0.0177 -0 .1884 0.0770 
Pruebas de diagnóstico 
R' 
Durbin-Watson 
F (restricciones sobre 

el modelo general) 
Chow cambio estructural (1994) 
e how pronóstico (8 periodos) 
Jarque-Bera 
LM Correlación serial (orden 4) 
ARCH (1) 
Heteroscedasticidad (White) 
RESET (1) 

0 .8064 

2.4471 

1.0919 
1.8624 
1.8966 

0.1727 

6.4211 
0.2418 

37.5230 

0.4358 

0.3881 
0.0711 
0.0824 

0.9173 

0 .1698 
0.6229 

0.0670 

0.5091 

de precios al consumidor de Estados Unidos. Esta variable 

se denomina LXMAQ.. Las variables independientes que re

sultaron significativas en la regresión son el logaritmo del 

índice de la producción industrial de Estados Unidos (LIPIUS ) ; 

el tipo de cambio real (LTCR,); la variable de tendencia (TEND), 
y una variable dicotómica estacional para el primer trimes

tre de cada año, 0(1). Debe destacarse que, a pesar de que 

las variaciones del tipo de cambio real sí parecen tener efec

tos transitorios sobre el comportamiento de las exportacio

nes de empresas maquilado ras, al parecer no tiene un efecto 

de largo plazo sobre dichas exportaciones. 48 

La ecuación fue estimada con datos trimestrales que van 

del segundo trimestre de 1986 al último de 2002. Las prue

bas de diagnóstico sugieren que la ecuación es una represen

tación válida del proceso generador de datos y no presenta 

48. Dado que el tipo de cambio real no tiene efectos de largo plazo sobre es
tas exportaciones, el hecho de que el efecto de corto plazo de la paridad 
real sea en apariencia negativo no necesariamente refleja una relación es
tructu ra l de importancia entre estas var iables. 

problemas de autocorrelación, heteroscedasticidad, no 

linealidad o no normalidad de los residuales.49 Es importante 

destacar que las pruebas Chow de cambio estructural y de 

pronóstico están cerca del límite de la zona de rechazo de la 

hipótesis de no existencia de cambio estructural. En este sen

tido, es importante destacar que el análisis de residuales 

recursivos y de pruebas F recursivas no sugiere la presencia 

de un cambio estructural en 1994, que es el año en el que se 

parte la muestra para llevar a cabo el análisis del texto prin

cipal. No obstante, estas pruebas sí sugieren un cambio es

tructural en 2000. Esto tal vez esté reflejando la gradual dis

minución en el número de establecimientos dedicados a la 

maquila de exportación que se ha observado a partir de ese año. 

Ecuación para las importaciones 
totales (sin maquila) 

El cuadro 6 presenta los resultados de la ecuación estimada 

para las importaciones totales de México (excluidas las de la 

industria maquiladora). La variable dependiente corresponde 

al logaritmo de las importaciones totales (sin maquila) me

didas en dólares ydeflactadas con el índice de precios al con

sumidor de Estados Unidos. La fuente de estos datos es el 

Banco de México. Esta variable se denomina en el cuadro 

como LMNOMAQ.. Las variables independientes incluyen el 

logaritmo del índice de la producción industrial de México 

(LIPI,); el logaritmo del tipo de cambio real (LTCR); el loga

ritmo de las exportaciones no petroleras en términos reales 

(sin maquila) utilizadas con anterioridad (LXNOMAQ.); la 

proporción de fracciones arancelarias sujetas a permiso de 

importación (PERMIT,) y variables dicotómicas estacionales 

para el primer, segundo y tercer trimestre de cada año (D(l), 

D(2)yD(3)) . 

La ecuación fue estimada con datos que van del último 

trimestre de 1985 al último de 2002. Los signos y las mag

nitudes de los coeficientes estimados corresponden a lo que 

se podría esperar desde un punto de vista teórico. La ecua

ción no parece mostrar problemas de autocorrelación, 

heteroscedasticidad, no linealidad o no normalidad de los 

residuales, y al parecer es una representación válida del pro

ceso de importaciones en México. Es importante observar que 

la prueba Chow reportada sugiere la presencia de un cambio 

estructural en 1994. No obstante, los resultados de un aná

lisis de los residuales recursivos y en particular de pruebas F 
recursivas de cambio estructural, no apoyan esta hipótesis. 

49. La prueba de heteroscedasticidad está cerca del límite de rechazo de la 
hipótesis de homoscedasticidad. Sin embargo, la prueba ARCH sugiere que 
no existe un problema severo en este sentido. 
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Por ello, se concluye que la evidencia no es suficiente para 
pensar en un cambio estructural de importancia en ese año. 

Ecuación para las importaciones 

de la industria maquiladora 

Por último, el cuadro 7 resume los resultados de la estima
ción de una ecuación para las importaciones de la industria 
maquiladora de exportación. La variable dependiente es el 
logaritmo de las importaciones de la industria maquiladora 
medidas en dólares y deflactadas con el índice de precios al 
consumidor de Estados Unidos. Esta variable se denomina 
en el cuadro como LMMA~. Las variables independientes 
incluyen el logaritmo del índice de la producción industrial 
de México (LIPI); el logaritmo del tipo de cambio real (LTCR); 

el logaritmo de las exportaciones de la industria maquiladora 
en términos reales (LXMA~); la proporción de fracciones 
arancelarias sujetas a permiso de importación (PERMIT,), y 
una variable dicotómica estacional para el primer trimestre 
de cada año (D(1)). Debe destacarse que sólo las exportacio-

C U A D R O 6 

ECUACIÓN ESTIMADA PARA LAS IMPORTACIONES 

TOTALES (SIN MAQUILA) 

Muestra : 1985:4 2002 :4 
t.LXNOMAQ

1 
= ~(1)MC E 

1
_

1 
+ ~(7)D ( 1) + ~(8)D(2) + ~(9)D(3) + ~(10) t.LIPI

1 

+ ~(11) t.LIPI
1
_1 + ~(12) DLTCR

1 

MCE
1 

= LMNOMAQI-1 - ~(2 ) LIPI I-1- ~(3)LXNOMAQ1_ 1 - ~(4)LTCR 1_ 1 
- ~ ( S ) PERMIT1_ 1 - ~ (6 ) 

Error Estadístico 
Coeficiente estándar t Probabilidad 

~(1 ) - 0.6903 0.1024 - 6.7385 0.0000 
B(2) 1.1953 0.2353 5.0804 0.0000 
~(3 ) 0.1858 0.0758 2.4530 0.0172 
~(4) - 0.8395 0.1066 -7.8731 0.0000 
~(S ) - 1.1888 0.1769 -6.7199 0.0000 
~(6) 2.1648 1.2577 1.7212 0.0906 

Wl - 0.0703 0.0160 -4.3871 0.0001 
~(8 ) - 0.0428 0.0154 - 2.7784 0.0074 
~ (9 ) -0.0464 0.0165 - 2.8094 0.0068 
~(10 ) 1.0650 0.2092 5.0911 0.0000 
~(11) 0.4212 0.1971 2.1376 0.0369 
~(12 ) - 0.3488 0.0801 - 4.3563 0.0001 
Pruebas de diagnóstico 
R' 0.8196 
Durbin-Watson 1.9776 
F (restr icciones sobre 

el modelo general) 0.5793 O. 7959 
Chow cambio estructural (1994) 2.2320 0.0207 
Pronóstico (8 periodos) 0.8659 0.5512 
Jarque-Bera 4.4057 0.1105 
LM Correlación serial (orden 4) 2.6737 0.6138 
ARCH (1) 0.2678 0.6048 
Heteroscedast icidad (White) 26 .0770 0.0980 
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C U A D R O 7 

ECUACIÓN ESTIMADA PARA LAS IMPORTACIONES 

DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

Muestra : 1986:1 2002:4 
t.LMMAQ

1 
= ~ ( 1 ) MCE 1-1 + ~(4)D ( 1 ) + ~ ( S )t.LMMAQI-1 + ~ (6 )t.LMMAQ1_1 
+ ~(7)t.LMMAQI-l + ~ (8) t.LIPI

1
_

3 
+ ~(9 )6LXMAQ1 + ~ ( 10 )t.LXMAQI-1 

+ ~(11 ) t.LXMAQ
1
_

1 
+ ~ ( 12)t.LXMAQ 1_3 + ~ ( 13)t.LTCR 1 + 

~ ( 14)t.LTC R
1
_

1 

+ ~ ( 15 )t.LTCR 1_1 + ~ ( 16 )t.LTCR 1_3 
MCE

1 
= LMMAQI-1 - ~(2 )LXMAQI-1 - ~ (3 ) *PERMIT1_ 1 

Error Estadístico 
Coeficiente estándar t 

~(1 ) 

B(2) 
~ (3) 

~(4) 

~ (S ) 

[3(6) 
[3(7) 
~(8) 

~(9) 

~(10) 

~(11 ) 

~ ( 12 ) 

~ ( 13) 

~ (1 4) 

~(15) 

~(16) 

- 0.2629 0.0618 - 4.2521 

Pruebas de diagnóstico 
R' 
Durbin-Watson 
F (restricciones sobre 

el modelo general) 

0.9404 
- 0.6686 

0.0180 
-0.6600 
- 0.4733 
-0.6143 
- 0.1875 

1.1379 
0.7315 
0.5273 
O. 7070 
0.1012 
0.1021 
0.0999 
0. 1751 

Chow cambio estructura l (1994) 
Pronóstico (8 períodos) 
Jarque-Bera 
LM Correlación serial (orden 4) 
ARCH (1) 
Heteroscedasticidad (White) 
RESET(1) 

0.0037 
0.0824 
0.0067 
0.0989 
0.1161 
0.0958 
0.0858 
0.0383 
0.1061 
0.1256 
0.1014 
0.0331 
0.0350 
0.03 59 
0.0359 

253.7639 
-8 .1188 

2.6700 
- 6.6706 
- 4.0777 
-6.4 148 
- 2.1836 
29.7325 

6.8938 
4.1975 
6.9732 
3.0588 
2.9151 
2.7860 
4.8731 

0.9626 
1.8295 

0.1988 
2.9500 
1.1919 

27 .5144 
19.3077 
0.1437 

37.0291 
1.1042 

Probabilidad 
0.0001 
0.0000 
0.0000 
0.0101 
0.0000 
0.0002 
0.0000 
0.0335 
0.0000 
0.0000 
0.0001 
0.0000 
0.0035 
0.0052 
0.0074 
0.0000 

0.9978 
0.0035 
0.3258 
0.0000 
0.0007 
0.7046 
0.3309 
0.2933 

nes de esta industria y la proporción de fracciones arancela
rias sujetas a permiso de importación parecen guardar una 
relación de largo plazo con este tipo de importaciones. 

La muestra utilizada para estimar la ecuación fue el período 
comprendido entre el primer trimestre de 1986 y el último 
de 2002. La ecuación parece ser una reducción válida de la 
especificación general y no parece mostrar problemas de 
heteroscedasticidad o no linealidad, a pesar de exhibir cier
tos problemas de autocorrelación y no normalidad de los 
residuales. Al igual que en el caso de las importaciones de 
empresas no maquilado ras, si bien la prueba de Chow sugiere 
la existencia de un cambio estructural en 1994, un análisis 
de los residuales recursivos y de pruebas F recursivas de cambio 
estructural sugieren que la ecuación no presenta problemas 
de inestabilidad estructural. (9 
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Desde la apertura comercial de México en 1985 mucho 
se ha escrito sobre los efectos en la economía de tal de

cisión de política. Destacan la ganancia en la productividad 
y la competitividad, los efectos regionales y locales, la con
tribución de las exportaciones al crecimiento económico y 
los efectos en el mercado laboral. Hay, sin embargo, un punto 
que se ha tratado poco y que es crucial porque se trata, a fin 
de cuentas, del objetivo último de la apertura comercial: el 
efecto de una economía abierta e integrada a los mercados 
internacionales de bienes y capitales sobre el bienestar y la 
libertad de los individuos. 

Aunque los principios doctrinarios clásicos alrededor de 
la libertad no tocan de manera específica el tema del comer
cio internacional, John Stuart Mill señaló en su ensayo So
bre la libertad que "las restricciones al comercio o ala produc
ción con propósitos comerciales son, en efecto, restricciones, 
y toda restricción, por el puro hecho de restringir, es un mal". 
En este sentido, el calificativo de "mal" se asocia a que el ni
vel de bienestar de la sociedad en su conjunto es menor cuando 
existen barreras al comercio exterior que cuando hay un li
bre flujo internacional de mercancías. Por ello la eliminación 
de trabas cuantitativas y cualitativas al comercio exterior de 
un país se traduce en mayor libertad para los individuos y 
mayor bienestar para la sociedad. 

La ganancia en libertad individual y bienestar social no 
obvia el hecho de que al pasar de una economía protegida y 
aislada de la competencia de productores externos a una in
tegrada al resto del mundo mediante los flujos comerciales 
y financieros habrá, en la transición, quienes sufran una pérdi-



da de bienestar. Sin embargo, es claro que ésta se compensa 
con creces por la ganancia en bienestar de la sociedad en su 
conjunto. 

En el presente ensayo se analiza por qué una política co
mercial proteccionista entraña un atentado a los derechos y 
a la libertad de los individuos y por qué, en cambio, el libre 
comercio hace a los individuos más libres como condición 
necesaria para la maximización del bienestar individual y 
social. 

LA POLÍTICA COMERCIAL Y LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

U na política comercial proteccionista, basada en argumen
tos de industria naciente, por motivos ideológicos o sólo 

con fines recaudatorios, es una distorsión que el gobierno in
troduce en la economía y que puede tener altos costos socia
les e implicar una pérdida de libertad y, en consecuencia, una 
reducción en el bienestar de la población. Cuando un gobier
no aplica una política de comercio exterior proteccionista 
basada en la imposición de aranceles, cuotas, permisos pre
vios o precios oficiales para la evaluación de importaciones 
con objeto de proteger al sector industrial, se induce un cam
bio en los precios relativos, lo que aumenta el de los bienes 
que sustituyen importaciones. Este aumento modifica los 
incentivos relativos y desvía recursos hacia los sectores pro
tegidos, con lo que se discriminan otros sectores. Éstos pue
den ser los que producen bienes exportables como la agricul
tura, la minería y las manufacturas primarias, que al expulsar 
recursos productivos, como la mano de obra, se contraen de 
manera relativa. 

La protección comercial que recibe el sector industrial al 
aumentar los precios internos por arriba de los internacio
nales se considera un subsidio al uso de los factores de la pro
ducción, en especial del capital. 1 Al proteger a la industria 
nacional de la competencia externa las empresas nacionales 
se enfrentan a un mercado interno cautivo que se traduce, para 
algunas de éstas, en utilidades por arriba de lo normal. Es 
decir, las tasas de rendimiento sobre el capital invertido son 
mayores a los estándares internacionales y alas que se hubiesen 
obtenido en un entorno de libre comercio. Además, la sub
vención que reciben las empresas mediante la protección, así 
como otros subsidios financieros y fiscales y el precio de los 

1. La protección comercial del sector industrial implica que los sectores pri
marios expulsan factores de la producción, en especial mano de obra, 
mientras que en la industria se subsidia la utilización relativa del capital. 
Estos dos fenómenos, aunados a lo reducido del mercado interno que li
mita la expansión industrial, se traducen en un claro sesgo en contra de 
la mano de obra. 

energéticos y el agua, permite que haya empresas que no 
hubiesen podido producir sin protección. Ello implica, desde 
una perspectiva social, una asignación ineficiente de recursos. 2 

Además de las distorsiones en la asignación de recursos que 
genera una política comercial proteccionista, uno de los prin
cipales efectos negativos se presenta sin duda en el bienestar 
de los consumidores por dos razones: el incremento del pre
cio de los bienes que consumen y, mucho más significativo, 
la menor libertad de los individuos en su carácter de consu
midores y oferentes de servicios laborales. 

En cuanto al primer efecto, la protección otorgada al sector 
industrial, al aislar a los mercados internos de la competen
cia externa, permite que las empresas de este sector operen 
en un mercado cautivo, lo que ocasiona que los precios in
ternos de los bienes sean superiores a los que regirían en una 
economía abierta. Así, los precios más altos reducen el bien
estar de los consumidores por debajo del que tendrían si la 
economía se desenvolviera en un entorno de libre comercio. 
De ahí que la apertura comercial, al reducir los precios inter
nos al nivel de los internacionales, se traduce en un aumen
to en el bienestar de los consumidores. 3 

Además de los mayores precios internos derivados de la 
protección, que las empresas nacionales operen en mercados 
internos cautivos les permite ofrecer bienes de menor cali
dad y con menor avance tecnológico que el que se verían 
obligados a ofrecer en caso de enfrentarse a la competencia 
de productores externos. De lo contrario los consumidores 
optarían, a precios similares, por los bienes importados. Así, 
cuando los individuos tienen acceso a bienes nacionales y 
externos de mayor calidad, su bienestar será mayor. 4 

El segundo efecto de la protección comercial es la pérdi
da de libertad de los individuos a raíz de la menor libertad 
para elegir primero qué bienes consumir y, segundo, dónde 
y cuánto trabajar. 

2. Además de la distorsión sectorial de recursos que genera la protección, 
existen otros efectos negativos como son una alta concentración regio
nal de la actividad industrial y en consecuencia de la población en mega
urbes. Además, provoca atraso tecnológico en los procesos de producción 
y una muy baja matrícula de la población estudiantil universitaria en campos 
de estudio relacionados con la ciencia y la tecnología. Para un análisis de
tallado de estos efectos adicionales de la protección, véase Isaac Katz, La 
apertura comercial y su impacto regional sobre la economía mexicana , 
PARMEC-ITAM, Editorial Porrúa, México, 1998. 

3. La pérdida en el bienestar de los consumidores se la apropia en parte el 
gobierno por medio de la recaudación por concepto de aranceles y otra 
parte se la apropian las empresas protegidas que obtienen utilidades por 
arriba de las que generarían en ausencia de la protección. Sin embargo, 
la reducción en el bienestar de los consumidores es mayor que lo que el 
gobierno y las empresas se apropian, por lo que hay un costo social neto 
de los aranceles. 

4. Además, la presión que ejerce la competencia externa para que los pro
ductores nacionales introduzcan cambios tecnológicos en los procesos pro
ductivos se convierte en sí misma en una fuente de crecimiento económico. 
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Uno de los principios básicos de la libertad individual se 
refi ere a la libertad de contrato, el cual tiene dos vertientes: 
libertad para contratar y la libertad del contrato o de obliga
ción. 5 El primero se refiere a que los individuos aceptan en
trar de manera voluntaria en contratos, sancionados de acuer
do con la ley, de transferencia de los derechos de propiedad 
y lo hacen porque se interesan en este tipo de transacciones. 
El segundo se refiere a que a ningún individuo se le puede 
obligar a transferir sin su consentimiento los derechos de 
propiedad sobre sus bienes o persona. 

Así, como señala Roemer, el arreglo institucional de los 
derechos de propiedad que la sociedad adopte determina en 
buena medida quién se apropia de los beneficios derivados 
de la utilización de los recursos.6 Cuando estos derechos es
tán bien definidos, los individuos pueden tener una idea clara 
de qué hacer con sus recursos. Esto último es esencial cuan
do las transacciones que se llevan a cabo en el mercado son 
transferencias voluntarias de los derechos de propiedad. Es 
decir, el que vende una mercancía o un servicio lo que hace 
es transferir el derecho de propiedad sobre la mercancía al 
comprador, recibiendo a cambio un pago por el valor del bien 
transferido. Al respecto, la libertad para contratar contribu
ye a asegurar que los cambios en el control de los recursos 
reflejen el interés del dueño original, ya que sólo si él consiente 
la transferencia ésta tendrá validez jurídica. 

Además, el consentimiento para la transferencia de los 
derechos de propiedad sobre un recurso no se da a menos que 
el poseedor del derecho valúe, ex ante, la distribución de los 
beneficios después de la transferencia, más que el valor de esta 
distribución previo a la transferencia. Esto asegura que el 
principio de libertad para contratar genere los incentivos para 
una transacción benéfica para ambas partes al recibir una 
ganancia derivada de la transacción. 

Dado lo anterior, en una economía en la cual los derechos 
de propiedad están bien definidos los propietarios tendrán 
el incentivo para asignarlos de manera voluntaria a las acti
vidades de las cuales esperan obtener el mayor rendimiento 
posible. En este sentido, los individuos buscarán aprovechar 
las ventajas comparativas que poseen, es decir, en su decisión 
sobre cómo asignar los recursos tomarán en cuenta el costo 
de oportunidad que representa no haberlos utilizado en la 
siguiente mejor alternativa. Al tener el incentivo para asig
nar los recursos a actividades que representen el máximo in-

S. Isaac Katz, " Estado de derecho, derechos privados de propiedad y creci
miento económico", Seminario ¿Porqué no Crecemos?, Huatusco, Veracruz, 
junio de 2003 . 

6. Andrés Roemer, Introducción al análisis económico del derecho, ITAM-So
ciedad Mexicana de Geografía y Estad ística, Fondo de Cultura Económi
ca (FCE), México, 1994. 
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greso posible y no sólo se maximice el ingreso del propieta
rio de cada recurso , sino también el de la sociedad. 

Un argumento similar se aplica a los individuos como 
consumidores. Cuando los derechos privados de propiedad 
están bien definidos, los individuos buscarán asignar su in
greso entre los bienes que consumen para maximizar su gra
do de utilidad. De ahí que cuanto mayor sea la libertad de los 
individuos para elegir qué bienes consumir, así como de quién 
y cuándo adquirirlos, mayor será su grado de bienestar. 

Otro elemento esencial en un estado de derecho es que el 
marco institucional garantice la igualdad de oportunidades 
de acceso de los agentes a los mercados de bienes y servicios. 
Es decir, el sistema jurídico no puede, por principio, gene
rar un sistema de privilegios para una minoría a costa del bien
estar de la mayoría. Por lo mismo, uno de los objetivos del 
marco jurídico es promover la existencia de mercados com
petitivos, sean éstos de bienes y servicios o de factores de la 
producción. Es en este tipo de estructuras de mercado en que 
los participantes, demandantes y oferentes, concurren de 
manera libre y voluntaria para llevar a cabo las transacciones. 
Por lo anterior, es crucial para el desarrollo económico que 
las leyes y los reglamentos no entorpezcan el intercambio 
voluntario y la asignación eficiente de recursos, además de 
que deben apegarse, en todo aspecto y tiempo, al respeto 
irrestricto de los derechos privados de propiedad. 

Esto excluye, por ejemplo, la protección gubernamental 
de monopolios o prácticas monopólicas, las barreras al co
mercio internacional de bienes y las restricciones jurídicas a 
la libertad de los individuos para decidir qué bienes consu
mir y a quién comprárselos. También excluye la libertad para 
elegir dónde y cuánto trabajar, ya que con ello se viola el prin
cipio de la libertad para contratar. La igualdad de oportuni
dades se constituye así en un elemento esencial para que los 
agentes económicos persigan su felicidad, paz y prosperidad 
al interactuar de manera continua con los otros miembros de 
la sociedad. 

Así pues, queda claro que una política comercial protec
cionista, al impedir que los consumidores ejerzan la libertad 
de elegir qué bienes consumir, y de quién adquirirlos, los 
fuerza a adquirir bienes de procedencia nacional. Esto tam
bién viola el principio de igualdad de acceso a los mercados 
por parte de los consumidores y productores. En consecuen
cia, al transitar de una economía protegida hacia una econo
mía abierta a los flujos de comercio exterior se genera una 
mayor igualdad de acceso de los consumidores y de las em
presas a los mercados; éstos se vuelven más competitivos, y 
se amplían las posibilidades de los individuos para elegir qué 
bienes consumir y de quién adquirirlos, lo que de suyo 
incrementa la libertad individual. 



Un segundo aspecto sobre la libertad y su relación con la 
política de comercio exterior es la libertad para elegir dónde 
trabajar, cuestión que tiene dos vertientes. La primera, que 
la política comercial proteccionista genera un sesgo en con
tra del uso de mano de obra en la producción de bienes en el 
sector industrial. Ello limita, por condiciones de mercado 
(distorsionado, pero de mercado al fin), las opciones de los 
individuos para elegir dónde trabajar, así como la de contratar. 

La segunda vertiente, mucho más importante que la an
terior, es que la legislación laboral tiende a formularse de tal 
manera que sea compatible con la política comercial. En 
particular, si la política de comercio exterior es proteccionista, 
la legislación laboral estipulará los mecanismos mediante los 
cuales los empleados (agrupados en sindicatos) de las empre
sas protegidas se puedan apropiar de parte de las rentas ex
traordinarias de las empresas por la misma protección. Esta 
situación, al encarecer de manera relativa la mano de obra, 
introduce un sesgo adicional en contra de su utilización. Tal 
como sucede en el caso de la legislación laboral mexicana, 
destacan los altos costos de despido y en consecuencia de 
contratación, contratos colectivos de trabajo obligatorios, 
contratos ley aplicados por sector, jornadas laborales fijas y 
las cláusulas de exclusión sindical. Todas ellas limitan el ejer
cicio pleno de la libertad de elegir dónde y cuánto trabajar. 

La cláusula de exclusión sindical amerita una mención 
especial porque es en particular nociva y un claro atentado a 
los dos principios básicos de la libertad, tanto para contratar 

como la del contrato. Este tipo de cláusulas en los contratos 
colectivos de trabajo especifica que, para que un individuo 
pueda ser contratado por una empresa, primero tiene que ser 
miembro del sindicato, además de que si el sindicato decide 
expulsar al individuo, la empresa tiene que despedirlo. Esta 
disposición vigente en la legislación laboral mexicana implica, 
desde el punto de vista del individuo que desea emplearse en 
determinada empresa, la imposibilidad de hacerlo a menos 
que se integre, con o contra su voluntad y libertad, al sindi
cato, lo cual viola el principio de libertad para contratar. Por 
otra parte, también se viola este mismo principio desde el 
punto de vista del empresario, ya que no es libre para con
tratar a los trabajadores que él desee, sino que se ve forzado, 
por el contrario, a contratar sólo a individuos que pertene
cen al sindicato, sean o no productivos, lo que viola el otro 
principio que es la libertad del contrato.? 

Esto es muy importante al analizar los costos de la transi
ción de la economía mexicana, de la protección a la apertu
ra. Cuando una economía se abre y se enfrenta a la compe
tencia de los productores externos, es natural que se movilicen 

7. Además, la cláusula de exclusión sindical lleva a una alta incidencia de co
rrupción en los sindicatos, ya que puede tener dos resultados: que el dueño 
o administrador de la empresa le pague al líder sindical para que esta cláu
sula no se ejerza o que sea el propio líder sindical el que le venda las pla
zas laborales a los trabajadores. En cualquiera de los dos casos el resulta
do es el enriquecimiento del líder sindical a costa del bienestar de los 
trabajadores que dice representar. 
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Las exportaciones se han convertido 

en una importante fuente de 

crecimiento económico, las empresas 

han modernizado su tecnología de 

producción, los salarios reales en 

aquellas empresas ligadas de manera 

directa o indirecta a las actividades 

de comercio exterior se han 

incrementado 

los recursos productivos (capital y mano de obra) de los sec
tores y regiones en los cuales no se tiene ventaja comparati
va hacia aquellos en donde esta ventaja existe. Por ello se in
curre en costos de ajuste que implican ala mano de obra, como 
son los de migración y reentrenamiento. 

Si ante la necesidad de hacer esta reasignación sectorial y 
regional de los recursos para aprovechar las ventajas compa
rativas, la legislación laboral no se adapta a las nuevas con
diciones del mercado de bienes, los costos del ajuste tende
rán a ser todavía más altos en perjuicio directo de los trabajadores. 
A ellos se les limita su libertad de elegir dónde trabajar, así 
como a las empresas de elegir a quiénes contratar, lo que ade
más se refleja en una menor competitividad de las empresas 
nacionales frente a los productores externos. De ahí la im
portancia de que al abrir la economía no se soslaye la impe
riosa necesidad de adecuar la legislación laboral a las nuevas 
condiciones de los mercados de bienes, mismas que impli
can una mayor competencia entre las empresas nacionales y 
extranjeras. 

En este último aún persiste una notoria violación de la li
bertad individual, ya que la propia legislación laboral vigente 
impide, en efecto, ejercer la libertad para contratarse y ser 
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con tratado. Al no haberse ajustado la legislación laboral para 
hacerla compatible con una economía mexicana integrada a 
los mercados internacionales de bienes y de capitales, los 
costos de ajuste se han elevado de forma relativa. La misma 
legislación ha entorpecido la movilidad de los factores de la 
producción y, más grave aun, sigue impidiendo el aprovecha
miento íntegro de las ventajas de la economía mexicana en 
los mercados internacionales, en detrimento del bienestar de 
la población. 

CONCLUSIÓN 

La apertura comercial ha acarreado grandes beneficios para 
la economía mexicana y su población. Las exportaciones 

se han convertido en una importante fuente de crecimiento 
económico, las empresas han modernizado su tecnología de 
producción, los salarios reales en aquellas empresas ligadas 
de manera directa o indirecta a las actividades de comercio 
exterior se han incrementado. Pero sin lugar a dudas el prin
cipal beneficiario de esta apertura ha sido el individuo, el cual 
en la actualidad es más libre de elegir qué bienes consumir y 
a quién comprarlos . Antes, cuando la economía mexicana 
funcionaba en un entorno de protección comercial se obli
gaba al consumidor a adquirir los bienes producidos por las 
empresa nacionales, fuesen o no de calidad, pero sin duda más 
caros. 

La apertura de la economía a los flujos comerciales ha 
implicado que las empresas mexicanas, al enfrentar un ma
yor grado de competencia, incrementen la calidad de los bie
nes producidos y, a la vez, bajen sus precios. Además de que 
en la actualidad los consumidores mexicanos tienen mayor 
libertad para elegir, han ganado en bienestar y, lo más impor
tante, en libertad. 

Sin embargo, aún falta por avanzar en este proceso para 
dotar a los mexicanos de libertad plena, sobre todo en la 
modificación de la legislación laboral. Tanto los individuos 
como las propias empresas tienen restringida por la propia 
legislación la libertad para contratar y se ven forzados, por 
otra parte y en muchas ocasiones, a entrar en contratos que 
no son del todo voluntarios, con lo que se viola la libertad del 
contrato. Esta limitante de las empresas ala libertad para con
tratar se traduce en menor competitividad de las mismas en 
los mercados internacionales y, más grave aún, en el bienes
tar de los individuos como trabajadores y como consumido
res. De ahí la imperiosa necesidad de modificar la legislación 
laboral para adecuarla a la integración mundial en la cual se 
desenvuelve la economía mexicana. De esta manera, los 
mexicanos serán más libres. (j 
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CATHERINE 

LEROY-BELTRÁN 

ÓSCAR BELTRÁN* 

A pesar de los convincentes indicios de que las bondades 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) superan, en buena medida, sus costos en Canadá, 
Estados Unidos y México, persiste en los tres países un de
bate respecto de si son más los ganadores que los perdedores 
del Tratado. 1 En el caso de México, país objeto de este pro
yecto de investigación, tanto el Partido Revolucionario Ins
titucional (PRI) como el Partido Acción Nacional (PAN) apo
yan el acuerdo. 2 

Las cifras del intercambio tienden a reforzar el argumen
to de que el TLCAN ha dado un impulso importante al comer
cio exterior mexicano. De enero a junio de 2000, Estados 
Unidos y México intercambiaron 118 900 millones de dó
lares, cifra 31 o/o superior a la correspondiente a igual se mes-

1. No son muchos los defensores del TLCAN que se hacen oír en el Congreso 
de Estados Unidos; más aún, una pequeña minoría de representantes re
publicanos y demócratas considera que el Tratado debería mod ificarse. 
Por su parte, el Partido de la Reforma y el Partido Verde en Estados Uni-
dos -aun cuando marginales-, así como el Nuevo Partido Democrático 
en Canadá y, en menor grado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en México han sido críticos del acuerdo. 

2. Con todo, es importante tener cuidado de no suponer que este apoyo ha 
sido incondicional y ajeno a cuest ionamientos. Un informe publicado por 
el senado mexicano el 8 de agosto de 2000 señala que, si bien es cierto 
que el TLCAN ha traído muchos resultados positi vos a México, ciertos sec
tores se han visto muy afectados, por lo que algunas de las disposiciones 
del Tratado tendrían que ser renegociadas. 



tre de 1999 y casi el doble de los niveles de 1993. En Estados 
Unidos las importaciones provenientes de México ascendie
ron a 65 400 millones de dólares, y se han mantenido en una 
trayectoria ascendente. 3 Sin duda, hasta antes de la reciente 
crisis, el sólido crecimiento de la economía estadounidense 
contribuyó de manera significativa a este dinamismo; sin 
embargo, no puede negarse que la disminución de los aran
celes y de las barreras no arancelarias en los tres países signi
ficaron un impulso al comercio, las inversiones y los flujos 
financieros transfronterizos. Además, de la mano del TLCAN, 
México ha impulsado una política de comercio exterior que 
se ha traducido en numerosos acuerdos bilaterales y multi
laterales con naciones tanto del interior como fuera del he
misferio occidental.4 

Al examinar los efectos del TLCAN en Canadá, Estados 
Unidos y México, la mayoría de las evaluaciones -sean cuan
titativas o cualitativas- se han centrado en los efectos macro
económicos agregados, incluidas las repercusiones en la fuerza 
laboral.5 Son pocas las investigaciones que se han ocupado 
de la microeconomía de las empresas, y en particular de las 
pequeñas y medianas (PYME). 

3. Mexico·U.S. Trade Growing at Remarkable Rates, Says Embassyof Mexico, 
NewsEdge Corporation, 21 de agosto de 2000. Si bien es cierto que el 
intercambio comercial en el marco del TLCAN experimentó una conside· 
rabie caída a partir del verano de 2001 y hasta marzo de 2002, ello se debió 
a la recesión económica estadounidense y a los ataques terroristas del11 
de septiembre, que exacerbaron la desaceleración de la economía de Es· 
tados Unidos. Por consiguiente, las tendencias anteriores del desempe
ño comercial de México con Estados Unidos y Canadá constituyen indi
cadores más precisos de los efectos del TLCAN y de las perspectivas a futuro 
que el desempeño estadístico más reciente. 

4. México ha suscrito convenios de liberación comercial con la Unión Euro
pea, Israel, Chile y el Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela). 
El efecto de los acuerdos de libre comercio mexicanos (ALCM) en relación 
con el resto del mundo es significativo: de 1995 a 1998 el índice general 
de las exportaciones de América Latina en su conjunto creció 34.5%, en 
tanto que en México dicho índice fue de 55.1 %, el mayor en toda la re
gión. Más aun, para agosto de 1999, las exportaciones mexicanas repre
sentaban casi 50% del volumen mensual de las exportaciones en Améri
ca Latina: las exportaciones totales de la región ascendían a 22 000 millones, 
de los cuales 12 000 millones correspondían a México. Véase CEPAL, Anuario 
Estadístico de América Latina, Santiago, Chile, 2000. 

5. Raúl Hinojosa O jeda et al., The U. S. Employmentlmpacts of North American 
lntegration after NAFTA.· A Partial Equilibrium Approach, North American 
lntegration and Development Center, University of California in LosAn
geles, 2000; Robert E. Scott, North American Trade after NAFTA: Rising 
Deficits, Disappearinglobs, Economic Policy lnstitute, Washington, 1996; 
Rolf Mi rus y Barry Scholnick, U. S. Foreign Direct lnvestment into Ca nada 
afterthe Free Trade Agreement, Center for lnternational Business, University 
of Al berta, Calgary, 1998; Gilbert Gagné, "North American Free Trade, 
Canada, and U.S. Trade Remedies: An Assessment afterTen Years", World 
Economy, 2000, pp. 77-91; Beatriz Leycegui y Rafael Fernández de Cas
tro, TLCAN: ¿socios naturales? Cinco años del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, ITAM, México, 2000; Luis Rubio, Tres ensayos: 
Fobaproa, privatización y TLC, Editorial Cal y Arena, CIDAC, México, 1999, 
y Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Espejismo y realidad: 
el TLCAN tres años después, RMALC, México. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

J usto antes de que el TLCAN entrara en vigor, algunos 
analistas y críticos predijeron que el acuerdo produciría 

efectos negativos generalizados en las PYME de México. Vati
cinaron que los únicos beneficiarios serían los consorcios 
transnacionales, las grandes empresas privadas mexicanas y 
las maquiladoras. 

Junto con las fuerzas de laglobalización, unamayory más 
profunda integración económica está obligando a muchas 
empresas a ajustarse y competir, a fin de sobrevivir. No se 
puede subestimar la importancia que para México tienen sus 
PYME y los efectos del TLCAN en ellas. Alrededor de 99o/o de 
los negocios que conforman el sector privado -formal e 
informal- mexicano corresponden a micro, pequeñas y 
medianas empresas: más de 650 000 PYME y 3. 7 millones de 
microempresas generan arriba de 80% del empleo en Méxi
co y producen 50% del producto interno bruto (PIB) del país. 
De hecho, las PYME constituyen el eje del capitalismo y la 
iniciativa privada en México: dan cuenta de más de 95% de 
los puestos de trabajo del sector privado, y para la población 
de los estratos más bajos del espectro socioeconómico -con 
escasas habilidades y deficiente escolaridad- significan cuan
do menos posibilidades de un trabajo básico. 

Es cierto que las transnacionales, las grandes empresas 
privadas y las maquiladoras han sido las grandes beneficia
rias de los acuerdos comerciales como el TLCAN, pero no 
podría negarse que muchas PYME han prosperado en el nuevo 
ambiente internacional. Ahora bien, aun cuando los efectos 
de la liberación comercial en las maquilado ras y las grandes 
empresas nacionales de México -por ejemplo, Cemex (pro
ductora y comercializadora de cemento y mezclas para la 
construcción) y Grupo Carso (conglomerado de empresas 
tabacaleras, minero-metalúrgicas y hoteleras, que entre otros 
negocios también maneja tiendas de cómputo y departamen
tales)- se han documentado profusamente en publicacio
nes académicas y en los medios de comunicación, hasta ahora 
la atención prestada a las PYME ha sido casi nula. Ello ha ge
nerado un grave vacío en la investigación académica y una 
falta de información vital para los líderes empresariales e in
dustriales, así como para los responsables de la definición de 
políticas. Si la pequeña y mediana empresa ha de disfrutar 
también de las bondades de la apertura comercial y econó
mica, es necesario contar con un panorama mucho más pre
ciso de los factores y las fuerzas que afectan su desarrollo y 
sustentabilidad. 

Los efectos de la liberación comercial en el sector priva
do mexicano continuarán repercutiendo en toda la econo
mía, como resultado de la decidida postura de México a fa-
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"La relación con las proveedoras 

PYME es buena, pero algunos se 

estdn durmiendo en sus laureles: por 

lo que nos ha resultado necesario 

asegurar otros proveedores, incluidos 

algunos extranjeros" 

vor de la adopción de tratados de libre comercio adicionales 
al TLCAN (a la fecha se han suscrito más de 12, y también de 
la posible concreción del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) en 2005. En ese sentido, las PYME-el seg
mento más importante y a la vez más vulnerable del sector 
privado- no son una excepción. 

Si bien es difícil obtener un balance preciso de los gana
doresy los perdedores de la apertura comercial, puede afirmarse 
que entre los beneficiarios se incluyen pequeñas y medianas 
empresas en las áreas de autopartes, calzado, electrónica y 
metalurgia. Mal parados han salido los sectores de produc
ción de bienes de capital, artes gráficas e industria editorial, 
elaboración de alimentos para animales e industria farmacéu
tica, en tanto que a los proveedores de las transnacionales y 
maquilado ras y los pequeños exportadores e importadores de 
productos que tienen un nicho de mercado -por ejemplo, 
alimentos gourmet, artesanías refinadas y artículos para el 
hogar-les ha ido en especial bien. Los datos sobre el comer
cio nacional excluyen los servicios, por lo que la contribución 
de las PYME al desempeño económico internacional de Méxi
co está subestimada, sobre todo en la medida en que lama
yoría de las PYME pertenecen al sector terciario. Por cada 
empleo en la manufactura se generan entre uno y tres pues
tos de trabajo en el sector de los servicios; por consiguiente, 
las PYME que ofrecen servicios como transporte, consultoría, 
manejo de sistemas de datos y mantenimiento de plantas 
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industriales son importantes fuentes de empleo. Esto es en 
especial cierto para el sector de las exportaciones, que cons
tituye el segmento más dinámico de la economía mexicana. 6 

ENFOQUE 

La forma en que las PYME se han visto afectadas hasta el día 
de hoy, así como el efecto que en el futuro puedan resen

tir, constituyen el objeto de la presente investigación: un es
tudio piloto preliminar sobre la evolución de dos sectores 
ganadores (vestido y plásticos) y dos perdedores (textiles y ar
tes gráficas) a partir de que el TLCAN entrara en vigor, en 1994. 
Desde un enfoque cualitativo y con apoyo de amplias entre
vistas, pero con métodos cuantitativos para identificar patro
nes, los investigadores examinaron a profundidad 30 empre
sas/ 

Se plantearon las siguientes interrogantes fundamentales: 
• ¿Cuáles han sido los factores externos (como el TLCAN, 

el libre comercio en general y las políticas macroeconómicas) 
y los factores internos (como la gestión empresarial) que han 
afectado la competitividad? 

• ¿Cuáles son los méritos o puntos fuertes y las debilida
des que determinan las posibilidades de éxito de una empresa? 

• ¿Qué opciones estratégicas están a disposición de las 
PYME, sobre todo en lo que se refiere a relaciones comprador
proveedor? 

• ¿Qué variables diferencian a las empresas exitosas de las 
que no lo son tanto? 

• ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfren
tan las PYME de México? 

6. El crecimiento de las exportaciones ha contribuido con más de la mitad 
del crecimiento del PIB del país en los últimos tres a cinco años. Desde 1994, 
el número de exportadores ha aumentado casi 70%. En 1999 México ex
portó 120 000 millones de dólares; la mitad de estos ingresos correspon
dió a empresas nacionales, de las cua les más de 35 000 eran PYME. Ade
más de su contribución al dinámico crecimiento en el empleo, las empresas 
exportadoras tienden a pagar mejores salarios: los indicadores señalan que 
las compañías que exportan más de 80% de su producción pagan mejo
res salarios -en promedio 59% por arriba que otras industrias-, y que 
las que exportan 60% o más de sus productos pagan salarios en prome
dio 33% superiores. Por su parte, los obreros en las maquiladoras ganan 
cuatro veces el salario mínimo y reciben muchas prestaciones adiciona
les a su sa lario. 

7. Se tiene conocimiento de sólo dos estudios empíricos con un enfoque si
milar: Pierre-André Julien, André Joyal y Laurent Deshaies, "SMEs and 
lnternational Competition: Free Trade Agreement or Globalization?", 
Journal of Sma/1 Business Management, julio de 1994, pp. 52-65, y Ca rol 
Yeh-Yun Lin, "Success Factors of Small and Medium-sized Enterprises in 
Taiwan: An Ana lysis of Cases ", Journal of Sma/1 Business Management, 
octubre de 1998, pp. 43-56. 



IMPORTANCIA TEÓRICA, PRÁCTICA Y DE POLÍTICA 

E sta investigación se centra en la dinámica y los vínculos 
entre la política macroeconómica, el comportamiento de 

la pequeña empresa y las relaciones comprador-proveedor. 
Los investigadores se basan en algunos planteamientos teó
ricos selectos respecto de estos tres ámbitos para enmarcar el 
estudio de caso y el análisis; confirmar o refutar su pertinencia 
para la realidad mexicana, y, sobre todo, generar resultados 
de índole práctica para la definición de políticas. 

Importancia teórica 

Como se menciona en el apartado anterior sobre el enfoque, 
en este estudio se identifican y analizan las fuerzas y los fac
tores externos (incluidos el TLCAN y las políticas macro
económicas nacionales e internacionales) que repercuten en 
las PYME, así como sus pesos relativos; los factores internos 
(microeconómicos, relacionados con la gestión empresarial), 
y se investiga la relación entre la macroeconomía, la peque
ña empresa y las relaciones comprador-proveedor.8 

Factores macroeconómicos 

En el decenio de los años noventa, aprovechando la base eco
nómica forjada a fines de los ochenta, México aceleró polí
ticas de industrialización y desarrollo de las exportaciones que 
complementaron el TLCAN y fortalecieron la competitividad 
de la nación. Estas políticas reconocieron de manera expresa 
la importancia de comprometer tanto a las grandes empre
sas como a las PYME con los procesos de reforma neoliberal 
y apertura comercial del país. 9 Se preveía que la liberación 
del comercio y más en específico el TLCAN traerían consigo 
un incremento en la productividad, dado que la apertura sig
nificaba para las compañías -grandes y pequeñas por igual
una presión para innovar, restructurarse y estimular tanto su 

8. Los trabajos de Jerry Haar relacionados con el TLCAN incluyen: Making NAFTA 

Work, con Stephen Blank, North-South Center Press, Universidad de Miami, 
Coral Gables, Florida, 1998; Banking Reform in North America: NAFTA and 
Beyond, con Krishnan Dandapani, Elsevier, Oxford, 1999; Globalization 
and Sma/1 Business in Mexico, North South Center Update, junio de 2000; 
Free Trade and Worker Displacement: The Trade Adjustment Assistance 
Act and the Case of NAFTA, con Antonio Garrastazu North-South Agenda 
Paper, núm. 43, febrero de 2001, y Business-Government Relations in 
Mexico : Corporate Strategy and Subnationallnvestment Promotion 
Policies, con R. Domínguez, investigación en curso. 

9. Edna Jaime y Luis Barrón, Lo hecho en México, Editorial Cal y Arena, CIDAC, 
México, 1992; Jorge MáttaryWilson Peres, "La política industrial y de comercio 
exterior en México", en Wilson Pe res et al. (eds.), Políticas de competitividad 
industrial, Sig lo XXI Editores, México, 1997; Enrique Dussel Peters, Michael 
Piare y Clemente Ruiz Durán (eds. ), Pensar globalmente y actuar regio
nalmente, UNAM, Fundación Friedrich Ebert, Editorial Jus, México, 1997. 

eficiencia como su capacidad de respuesta a clientes (indus
triales, minoristas y consumidores directos). 10 

En este marco, los investigadores buscan dar respuesta a 
la pregunta primordial: ¿Qué ha afectado más el desempe
ño de las pequeñas y medianas empresas de México: el TLCAN 
y demás medidas de liberación comercial, o bien otras polí
ticas macroeconómicas, por ejemplo, fiscales, monetarias y 
tributarias? Al respecto se ha generado un feroz debate entre 
los economistas. Francisco Rodríguez y Dani Rodrik -al 
revisar los modelos de regresiones entre países que los defen
sores del comercio emplean, como David Dollar, Dan Ben
David, Jeffrey Sachs junto con Andrew Warner y Sebastian 
Edwards- encuentran escasos indicios de que las políticas 
de apertura comercial estén asociadas al crecimiento econó
mico.11 Por su parte, en una crítica detallada del argumento 
de Rodríguez-Rodrik, T.N. Srinivasan y Jagdish Bhagwati 
aseveran que hay un fuerte vínculo positivo entre el libre 
comercio y el desempeño económico, demostrado por Anne 
O. Krueger y otros, y señalan graves fallas metodológicas en 
el análisis de Rodríguez y Rodrik; 12 sin embargo, también 
concuerdan con Rodríguez y Rodrik en que "los estudios a 
profundidad y matizados" representan la mejor metodolo
gía para determinar el efecto de las políticas comerciales y otras 
de índole macroeconómica en la producción, el empleo y el 
desempeño tecnológico de las empresas. 13 Esto es justo lo que 
la presente investigación se ha propuesto. 

1 O. Talan lscan, "Trade Liberalization and Productivity: A Panel Study of the 
Mexican Manufacturing lndustry", Journal of Development Studies, núm. 
34, 1998, pp. 123-148; Alejandra Salas-Porras, "The Strategies Pursued 
by Mexican Firms in Their Efforts to Beco me Global Players", CEPAL Review, 
agosto de 1998, pp. 133-153 . 

11. Francisco Rodríguez y Da ni Rodrik, Trade Policy and Economic Growth: A 
Skeptic's Guide to the Cross-national Evidence, NBER, Documento de Tra
bajo, núm. 7081, abril de 1999; David Dallar, "Outvvard-oriented Developing 
Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-
1985", Economic Development and Cultural Change, 1992, pp. 523-544; 
Dan Ben-David, "Equalizing Exchange: Trade Liberalization and lncome 
Convergence", Quarterly Journal of Economics, núm. 108, 1993; Jeffrey 
Sachs y Andrew Warner, Economic Reform and the Process of Global 
lntegration, Brookings Papers on Economic Activity, 1995, pp. 1-118; 
Sebastian Edwards, "Openness, Productivity and Growth: What Do We 
Really Know?", Economic Journal, marzo de 1998, pp. 383-398. 

12. T. N. Srinivasan y Jagdish Bhagwati, Outward-orientation and Development: 
Are Revisionists Right?, Documento de Análisis núm. 806, Economic 
Growth Center, Yale University, septiembre de 1999; Anne O. Krueger, 
"Why Trade Liberalization ls Good for Growth", Economic Journal, sep
tiembre de 1998, pp. 1513-1522. 

13 . Tres destacados trabajos que se centran en la relación entre comercio y 
desempeño de las empresas son los de Mark J. Roberts y James R. Tybout 
(eds.),lndustrial Evolution in Developing Countries, Oxford University Press, 
Nueva York, 1996; Andrew B. Bernard y J. Bradford Jensen, Exportingand 
Productivity, presentado en el NBER Summer lnstitute, agosto de 1998, y 
Sofronis Clerides, Saul Lach y James Tybout, " ls 'Learning-by-Exporting' 
lmportant? Micro-dynamic Evidencefrom Colombia, Mexico and Morocco", 
Quarterly Journal of Economics, núm. 113, 1998. 
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Comportamiento de las pequeñas empresas 

Sin importar qué políticas -fiscales, monetarias, tributarias, 
reguladoras, comerciales-, o combinación de éstas , sean los 
principales motores de la economía nacional, el sector de las 
PYME en los países en desarrollo experimentará "la creación, 
el cierre y la ampliación de empresas" .14 Para las pequeñas y 
medianas empresas mexicanas abastecedoras de bienes o ser
vicios (en adelante PYME proveedoras), los retos estriban en 
mejorar de manera continua su operación interna; crear ellas 
mismas redes contractuales de suministro que les permitan 
beneficiarse de las economías de escala y de alcance median
te acuerdos de cooperación, incluidas alianzas con otras 
empresas, y aprovechar los programas gubernamentales para 
mejorar su competitividad. 15 

Las pequeñas empresas, en particular las orientadas a la 
exportación, pueden continuar siendo tan exitosas en el 
ámbito internacional como en sus países de origen. Los re
sultados de las investigaciones demuestran que -en combi
nación con otros factores-los productos, el servicio y la 
tecnología hacen la diferencia. 16 Como se confirma en la 
literatura sobre la materia, las PYME tienen, tanto en su fun
cionamiento interno como hacia fuera, puntos fuertes y de
bilidades que conforman su capacidad para competir. Uno 
de los mayores atributos internos es una actitud a todas lu
ces directiva. Las PYME exitosas operan bajo las riendas de di
rectores o gerentes activos que asumen riesgos; adoptan prác
ticas que toman en consideración a los empleados, y establecen 
una cultura organiza ti va y una visión estratégica adecuadas. 17 

Estas empresas son expertas en identificar las oportunidades 
y movilizar recursos de manera rápida y eficiente -lo mis
mo hacia dentro que hacia fuera- por medio de redes em-

14. Donald C. Mead y Carl Liedholm, "The Dynamics of Micro and Small 
Enterprises in Developing Countries", World Development, núm. 26, 1998, 
pp. 61·74. 

15. Jorge Vera García, Fátima López Soto, Javier Lozano Espinoza y Sandra 
Treviño Siller, en Enrique Dussel Peters, Michael Pi ore y Clemente Ruiz Durán 
(eds.), op. cit.; Leo-Paul Da na, Ha m id Eternad y Richard W. Wright, "The 
lmpact of Globalization on SMEs", Global Focus, núm. 11, 1999, pp. 93-
105. 

16. Oystein Moen, "The Relationship Between Firm Size, Competitive 
Advantages, and Export Performance Revisited ", lnternational Sma/1 Bu· 
siness Journal, núm. 18, 2000, pp. 53-72; Necmi Karagozoglu y Martin 
Lindell, "lnternationalization ofSmall and Medium-sized Technology-based 
Firms-An Exploratory Study", Jo u mal of Small Business Management, 
núm. 36, 1998, pp . 44-59. 

17. William Burpitty Dennis Rondinelli, "Small Firms ' Motivations for Exporting : 
To Earn and Learn? ", Journal of Small Business Management, octubre de 
2000, pp . 1-15; C. Yeh-Yun Lin, " Success Factors of Small and Medium
sized Enterprises in Taiwan : An Analysis of Cases " , Jo u mal of Sma/1 Bu
siness Management, octubre de 1998, pp. 43-56; Robert M. Turner, 
"Management Accounting and SMEs: A Question of Style? ", Management 
Accounting, julio y agosto de 1997, pp . 24-25. 
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presariales, 18 y con frecuencia tienen mayor capacidad de 
adaptación a los cambios en el entorno que las empresas de 
mayor tamaño. 19 Los puntos débiles internos de las PYME in
cluyen una fuerte aversión al riesgo, un control excesivamente 
centralizado, una inadecuada planeación empresarial y ha
bilidades directivas deficientes. 20 Además, las empresas poco 
exitosas suelen desestimar la adopción de nueva tecnología 
y la importancia de la educación y capacitación de sus em
pleados. El limitado acceso a capital y un bajo control de 
calidad son factores que también obstaculizan su desem
peño. 21 

Las PYME exitosas logran incorporar con rapidez cambios 
radicales en su estructura organiza ti va, en la dirección y en 
sus sistemas de producción, lo que les permite responder a 
la competencia y a los desafíos derivados de la apertura del 
mercado, la desregulación y el desarrollo económico regio
nal.22 En cambio, las PYMEdébiles tienden a unirse con em
presas en situación similar para resistir, aun cuando sea de 
manera parcial, la velocidad de la liberación de los mercados23 

y la reducción de los aranceles;24 asimismo, son las más afec
tadas por los impuestos y las leyes laborales y de seguridad so
cial que aumentan sus costos de operación. 25 Las altas tasas 
de interés en los préstamos, el elevado costo de comenzar un ne
gocio, la ineficiencia burocrática y la corrupción son impedimen
tos para la competitividad de las pequeñas empresas en general. 26 

18. Wilson Pe res y Giovanni Stumpo, Las pequeñas y medianas empresas in
dustriales en América Latina y el Caribe en el nuevo modelo económico, 
CEPAL, Santiago, Chile, 1999. 

19. Sarath Rajapatirana, From the Local to the Global Market: The Challenge 
for S mal/ and Medium Sized Enterprises, Economic Policy Research lnstitute, 
Washington , 1996; Alexander Campbell, " The Effects of Interna! Firm 
Barriers on the Export Behaviorof Small Firms in a Free Trade Environment", 
Journal of Small Business Management, jul io de 1996, pp. 50-60. 

20 . William J. Burpitt y Dennis Rondinelli, op. cit., Alexander Campbell, op. cit. 
21. Sarath Rajapatirana, op. cit.; Nicole E. Coviello, Pervez N. Ghauri y Kristina 

A.M. Martin, "lnternational Competitiveness: Empirical Findings from SME 
Service Firms", Journal oflnternational Marketing, núm. 6, 1998, pp. 8-27 . 

22. Pierre-André Julien, André Joyal y Laurent Deshaies, op. cit., pp. 52-65; 
Banco Interamericano de Desarrollo, Enterprise Development Strategy: 
Small and Medium Sized Enterprises, Departamento de Desarrollo Susten
table, Washington, 1995; Sarath Rajapatirana, op. cit. 

23. Gabriel F. Yoguel y Fabio Boscherini, "La capacidad innovadora y el for
talecimiento de la competitividad de las firmas: el caso de las PYMES 
exportadoras argentinas ", CEPAL, Documento de Trabajo, núm. 71, 1996. 

24. Sarath Rajapatirana, op. cit. ; Necmi Karagozoglu y Martin Lindell , op. cit., 
pp . 44-60. 

25. Angappa Gunasekaran, " lmproving Productivity and Quality in Small and 
Medium Enterprises: Cases and Analyses", lnternational lo u mal of Small 
Business Management, diciembre de 1996, pp . 59-72; Russell L. lvy, 
" Entrepreneurial Strategies and Problems in Post-communist Europe: A 
Survey of Slovakia " , Journal of Small Business Management, julio de 1997, 
pp . 93-97 . 

26. Banco Interamericano de Desarrollo, op. cit. ; Francisco Gatto y Carlos 
Ferraro, "Consecuencias iniciales de los comportamientos PYMES en el 
nuevo escenario de negocios en Argentina", CEPAL, Documento de Tra
bajo, núm. 79, septiembre de 1997. 



Si bien son numerosas las razones que pueden explicar el 
éxito o el fracaso de una pequeña empresa, las característi
cas de su dirección -en especial el compromiso personal de 
su director- constituyen uno de los factores determinantes 
más confiables del desempeño de la compañía, sobre todo en 
el caso de las dedicadas directa o indirectamente a la expor
tación. 27 Por consiguiente, este estudio se centra en las ca
racterísticas de la dirección empresarial a partir de un inven
tario y una evaluación de los activos operativos, tecnológicos 
y estratégicos en un entorno de liberación económica y co
mercial. 

Relaciones entre comprador y proveedor 

En opinión de Al Berry, quien ha investigado los efectos de 
la globalización y la tecnología de la información en Améri
ca Latina, para que los trabajadores en los países en desarro
llo se beneficien de la liberación del comercio y la apertura 
económica, es preciso que las PYME con uso intensivo de 
mano de obra puedan calificar como subcontratistas y pro
veedoras de empresas de mayor tamaño, sobre todo de las 
transnacionales que están impulsando un "comercio intra
rregional, intraindustrial e intraempresarial regido por la 
inversión". 28 El planteamiento de Berry ha sido fundamen
tal para enmarcar la presente investigación. La calificación 
y la certificación como proveedor local de empresas nacio
nales y transnacionales significan para una PYME una carte
ra de activos, un nivel de desarrollo y un grado de competiti
vidad que aumentan de modo considerable sus probabilidades 
de lograr el éxito en el largo plazo. Las PYME que están en 
posibilidades de diversificar el riesgo mediante las ventas 
directas e indirectas, ya sea en los mercados locales o en los 
internacionales, logran estimular su desempeño durante 
períodos de crecimiento económico y reducir las caídas du
rante las etapas de crisis o aletargamiento de la economía. 

Los activos empresariales de las PYME, sin embargo, resul
tan insuficientes por sí mismos para garantizar una relación 
productiva con los compradores. Tradicionalmente, los vín
culos proveedor-comprador se han basado en relaciones so
ciales e interpersonales entre las partes, o en una relación 

27. Tamer 5. Cavusgil y John R. Nevin, "Interna! Determinants of Export Mar
keting Behavior: An Empiricallnvestigation", Journal of Marketing 
Research, núm. 18, 1981, pp. 114-119; Michael L. Urisc y Michael R. 
Czinkota, "An Experience Curve Explanation of Export Expansion ", Journal 
ofBusiness Research, núm. 12, 1984, pp. 159-168; Fred N. Burton y Bodo 
B. Schlegelmilch, "Profile Analysis of Non-exporters versus Exporters 
Grouped by Export lnvolvement", Managementlnternational Review, núm. 
27, 1987,pp.38-49. 

28. Albert Berry, "The lmpact of Globalization and IT on Latin Ame rica", en 
Anjit 5. Bhalla (ed.), Globalization, Growth and Marginalization, Macmillan, 
Londres, 1998. 

sustentada en un conjunto de procesos y rutinas institu
cionalizados en la organización asociada. De hecho, las ten
dencias recientes señalan que este último tipo de relación está 
volviéndose cada vez más la norma.29 La confianza en la re
lación es, sin lugar a dudas, importante. Tal confianza es un 
resultado, más que un requisito del ambiente institucional 
que gobierna las relaciones comprador-proveedor, y está su
peditada a sistemas establecidos, coherentes y confiables de 
ingeniería, manufactura, control de calidad, logística, adqui
siciones, finanzas y servicio al cliente.30 Además de indagar 
también este aspecto en relación con las proveedoras PYME 
en México, la presente investigación documenta el profe
sionalismo, la flexibilidad y la disponibilidad para cooperar 
como los ingredientes esenciales en las negociaciones entre 
las pequeñas empresas mexicanas y sus socios comerciales 
estadounidenses Y 

29. Jeffrey H. Dyer y Wujin Chu, "The Determinants of Trust in Supplier 
Relationships in the U.S., Japan, and Korea", Journal of lnternational 
BusinessStudies, núm. 31,2000, pp. 259-285; Brian Uzzi, "Social Structure 
and Competition in lnter-firm Networks", Administrative Science Quarterly, 
núm. 42, 1997, pp. 35-67. 

30. Akbar Zaheer, Bill McEvily y Vincenzo Perrone, "Do es Trust Matter? 
Exploring the Effects of lnterorganizational and lnterpersonal Trust on Per
formance", Organizational Science, núm. 9, 1998, pp. 141-159; A k bar 
Zaheery N. Venkatraman, "Relational Governance asan lnterorganizational 
Strategy: An Empirical Test of Trust in Economic Exchange", Strategic 
ManagementJournal, núm. 16, 1995, pp. 373-392. 

31 . Bryan W. Husted, "Mexican Smal l Business Negotiations with U.S. Companies: 
Challenges and Opportunities", lnternational Sma/1 BusinessJournal, núm. 
14, 1996, pp. 45-54. 
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Importancia práctica y de política 

Los resultados de esta evaluación cualitativa, basada en es
tudios de caso, aportan a funcionarios gubernamentales y 
responsables de la toma de decisiones, a instituciones credi
ticias multilaterales, asociaciones industriales y empresas 
individuales, información de importancia práctica y relevante 
para la definición de políticas en los ámbitos nacional, esta
tal y municipal. 

La importancia práctica del estudio radica en que los re
sultados proporcionan a las PYME (proveedoras y no provee
doras por igual, y no sólo las empresas estudiadas) informa
ción de utilidad inmediata respecto de los efectos de las 
políticas comerciales y macroeconómicas más generales. Su 
importancia en materia de política radica en que los pode
res ejecutivo y legislativo del gobierno mexicano pueden te
ner acceso a información que relaciona las políticas macro
económicas y comerciales con el desempeño del sector privado, 
lo cual resulta fundamental para los responsables de la defi
nición de políticas y de la negociación comercial que deseen 
asegurar que la instrumentación de los acuerdos vigentes y 
futuros en realidad se traduzca en efectos positivos para el 
sector de las PYME en México. 32 

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

E 1 diseño y la metodología de la investigación parten de un 
enfoque administrativo más que económico sobre las 

PYME en México. Por consiguiente, a efecto de orientar la in
vestigación, se elaboró un marco conceptual basado en la na
turaleza distintiva de las PYME en comparación con las em
presas de mayor tamaño (véase la figura 1). Parte fundamental 
de esa diferencia estriba en los factores de propiedad y con
trol: el propietario-director de una PYME mexicana está a 
cargo de la gama completa de actividades, lo mismo estraté
gicas que operativas. 33 Este diseño se amplió y refinó para 
incluir también los elementos de competitividad y opciones 
estratégicas, con base en la influencia de factores internos y 
externos, así como en los desafíos a los que se enfrenta el sector 
de las pequeñas y medianas empresas34 (véase la figura 2) . 

32. Si bien es cierto que el actual Sistema de Información Empresarial Mexi

cano (SIEM) de la Secretaría de Economía de México posee gran cantidad 
de datos sobre la industria y el sector de las PYME, no recaba información 

sobre empresas específicas en un formato desagregado. 

33. Para mayor información sobre las funciones de los propietarios-directo

res de las PYME, véase Michel Bauer, Les patrons des PME: Entre le pouvoir, 
l'entreprise et la famil/e, In ter Editions, París, 1993. 

34. El SI EM define a las PYME en los siguientes términos: pequeñas (31-1 00 
empleados) y medianas (1 01-500). 
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Para seleccionar a los sectores ganadores y perdedores, los 
investigadores recurrieron a la amplia base de datos del Ins
tituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). Se preseleccionaron numerosas variables con base 
en el porcentaje de la contribución del sector industrial al PIB, 
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el porcentaje del crecimiento del sector de 1988 a 1996, el 
número de PYME pertenecientes al sector y el número de tra
bajadores por sector. El análisis inicial abarcó más de 50 
subsectores industriales. 

A efecto de reducir la muestra y validar los sectores 
preseleccionados, los investigadores emplearon el programa 
Módulo para Analizar el Crecimiento del Comercio Indus
trial (MAGIC, Module to Analyze Growth oflnternational 
Commerce) de la Comisión Económica para América Lati
na y el Caribe ( CEPAL), útil herramienta para distinguir tanto 
las tendencias de las exportaciones de un sector como la 
competitividad en el ámbito industrial en su conjunto. A 
partir de las distintas repeticiones analíticas, los investigadores 
identificaron dos sectores ganadores (vestido y plásticos) y dos 
perdedores (textiles y artes gráficas). 35 Los investigadores en
trevistaron a ejecutivos de las 22 PYME proveedoras y de las 
ocho grandes empresas compradoras que se estudiaron en el 
período 2001-2002. Más adelante se citan algunos fragmen
tos de las entrevistas con referencia a las correspondientes 
empresas, pero sin proporcionar los nombres de las personas 
entrevistadas. 

Entre las preguntas formuladas para la investigación des-
tacan las siguientes: 

Factores externos: 
• ¿Qué efecto ha tenido el TLCAN en las PYME? 
• ¿Cómo les han afectado los factores macroeconómicos 

y otros externos? 
• ¿De qué manera los cambios en la industria han reper

cutido en las estrategias y el crecimiento de los proveedores? 
• ¿Cuál ha tenido mayores consecuencias (y cómo) en la 

competitividad empresarial? 
Factores específicos de cada empresa: 
• ¿De qué manera las características de la dirección han 

perfilado el desempeño de las empresas? 
• ¿Ha tenido la orientación hacia las exportaciones un efec

to significativo en el desempeño? 
• ¿De qué forma cada una de las principales funciones de 

la empresa -ventas y mercadotecnia, finanzas, producción 
y operaciones- ha afectado la competitividad? 

Factores derivados de la relación comprador-proveedor 
• ¿Cuáles son los principales factores que determinan una 

relación exitosa? 
• ¿Cuáles factores constituyen los grandes impedimentos 

para una relación sólida? 

35. Aun cuando al principio se planteó el propósito de obtener muestras de em
presas ganadoras y perdedoras de tres zonas geográficas (Ciudad de Méxi
co, Guadalajara y Monterrey), la marcada concentración de los cuatro sec
tores identificados en el Distrito Federal y el Estado de México condujo a los 
investigadores a dirigir sus entrevistas y visitas de campo sólo a este gran con
glomerado industrial. 

• ¿De qué manera y en qué circunstancias los grandes co m
prado res apoyan a sus proveedores? 

• ¿Cómo contribuyen los proveedores ala competitividad 
de los grandes compradores en el mercado? 

RESULTADOS 

Factores externos 

Los investigadores inquirieron a las empresas acerca de los 
efectos del TLCAN, el libre comercio en general, los fac

tores macroeconómicos y los cambios dentro de la indus
tria. A continuación se presentan los resultados sintetiza
dos. 

¿Qué efecto ha tenido el TLCAN en las PYME? 

Las respuestas de las PYME mexicanas (nótese que en la in
vestigación no se incluyeron maquilado ras) revelaron que los 
efectos del TLCAN no resultan del todo definidos: 20% no 
percibió efecto alguno; 24% considera que él las dañó, y 56% 
señala que las benefició en la medida que les permitió importar 
insumos de mayor calidad y tecnología. Sólo 20% conside
ró haberse beneficiado o poderse beneficiar como expor
tadores a raíz del acuerdo.36 

El efecto del TLCAN en las empresas -o su ausencia- está 
en función del grado de internacionalización que éstas ha-

36. Una vez más, la muestra excluye a las maquiladoras y abarca sólo a em
presas que reflejan con más fidelidad la composición básica de las PYME; 

que no gozan de los beneficios reglamentarios ni del trato fiscal preferencial 
asignados a las maquiladoras, y que sobrevivieron a las fases iniciales del 
proceso de liberación comercial de México o se crearon después. Si bien 
se ha documentado en forma amplia la importancia de las maquiladoras 
para la economía de México (William C. Gruben y Sherry L. Kiser, TheBorder 
Economy: NAFTA and Maqui/adoras, ls the Growth Connected?, Federal 
Reserve Bank of Dalias, junio de 2001), es importante señalar que las 
maqui ladoras representan sólo 7.6% del empleo nacional de México: 
porcentaje mucho menor que el correspondiente a los tigres asiáticos, es 
decir, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur (Mundo Ejecutivo, 
Hecho en México: México y sus empresas, 1999-2000, tomo 1, Industria 
maquiladora, Ediciones Mundo Ejecutivo, México, 1999). Una nueva re
glamentación del TLCAN (artículo 303), en vigor a partir del1 de enero de 
2001, impone gravámenes a insumas importados de países que no per
tenecen al bloque del Tratado. También permite a las maquiladoras ven
der sus productos en el mercado nacional. La reglamentación anterior pudo 
haber significado un impulso para las PYME proveedoras; en cambio, esta 
nueva normativa podría significar una amenaza para los productores orien
tados al mercado interno. Por otra parte, debe reconocerse que los com
pradores no cambian de proveedores en forma arbitraria y caprichosa, 
sobre todo si éstos han demostrado ser confiables y responsables, con una 
oferta de productos redituables y de buena calidad. (Las entrevistas con 
productores textiles y del vestido reve laron que no se sienten amenaza
dos por el TLCAN o por sus mod ificaciones recientes.) 
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bían logrado al momento de la entrevista y también de su 
vulnerabilidad financiera. No cabe duda de que la crisis del 
peso mexicano de finales de 1994 y sus secuelas conforma
ron los resultados de la evaluación sobre los efectos del Tra
tado. Una de las compañías participantes en el estudio se 
volvió, gracias al TLCAN, proveedora de una importante ca
dena transnacional de tiendas departamentales, pero luego 
le fue peor cuando la cadena canceló su contrato a raíz de la 
crisis del peso. El bajo porcentaje de participantes que res
pondieron que el Tratado les benefició o les podría benefi
ciar, puede explicarse por su falta de familiaridad con los 
beneficios comerciales; su percepción de riesgo elevado; su 
preocupación interna respecto de cuestiones operativas; di
versos factores de competencia de mercado; una marcada 
preferencia por concentrarse en el mercado nacional, en vir
tud de menores barreras de entrada y una consecuente frag
mentación mayor (sin que el precio haya dejado de ser la prin
cipal fuerza motora). 

¿De qué manera el libre comercio, 

en general, ha afectado a las PYME? 

La liberación del comercio ha representado una amenaza para 
muchas pequeñas empresas desde 1985, ya que aumentó la 
competencia en el mercado nacional; las propias PYME en
trevistadas la consideraron la principal amenaza que se cier
ne sobre ellas. Aun cuando la competencia proviene sobre 
todo de Estados Unidos, otras naciones como Colombia y 
España (desde 1998) yTaiwan y China (desde 1985) cons
tituyen importantes desafíos, en especial en la industria del 
plástico y del vestido (lo mismo ropa usada que nueva). Las 
PYME también se enfrentan a la competencia de mercancías 
de contrabando. 

Por lo que respecta a los aspectos positivos, la liberación 
del comercio ha permitido que se importen insumos y sumi
nistros de mejor calidad y más económicos, con lo que han 
mejorado su productividad y competitividad y ampliado su 
participación en el mercado. 

¿Cómo han afectado a las PYME 

los factores macroeconómicos? 

Uno de los resultados más importantes del estudio señala 
-como era de esperarse- que la drástica devaluación del 
peso mexicano en 1995 tuvo un considerable perjuicio en las 
PYME. Alrededor de 77% de las empresas entrevistadas in
formaron haberlo padecido, en tanto que 18% no lo hizo. 
Ahora bien, las PYME consideraron la inestabilidad macro
económica como la tercera gran amenaza a la que debieron 
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enfrentarse, luego de una mayor competencia (la primera) y 
de los cambiantes patrones de consumo (la segunda). De ello 
se infiere que los factores y las fuerzas de nivel micro ejercen 
un peso mayor sobre la operación, el crecimiento y la super
vivencia de las PYME que las políticas macroeconómicas, aun 
cuando éstas -antes y después de la crisis del peso- han 
tenido efectos significativos en el sector empresarial. 

¿De qué manera los cambios macroeconómicos 

en la industria han afectado las estrategias 

y el crecimiento de los proveedores? 

El ambiente empresarial para las PYME se transformó como 
consecuencia de la mayor competencia en el mercado nacio
nal, citada arriba como la principal amenaza a la que se en
frentan las empresas de menor tamaño. Es evidente que ante 
mercados más abiertos, a las empresas establecidas en las prin
cipales posiciones les preocupa que nuevos proveedores se 
incorporen al mercado, ya sea por cuenta propia o en respuesta 
a nueva inversión extranjera directa orientada al suministro 
local. En muchos casos, estos productores traen consigo e 
incorporan en el mercado sus propias redes de suministro. 

La segunda mayor amenaza para las PYME -proveedoras 
y no proveedoras por igual- es el cambio en la demanda de 
los clientes, ya sean minoristas, mayoristas o industriales. Con 
una mayor competencia en el mercado, los compradores es
tán exigiendo mucho más que antes en términos de precio, 
calidad, diferenciación de productos, tiempos de entrega y 
procedimientos de pago. La competencia incrementada
con nuevos actores además de las compañías establecidas 
ofreciendo líneas más amplias de productos, bienes con dis
tintas escalas de precios y toda una gama de otras caracterís
ticas distintivas- se ha traducido en clientes más veleidosos 
y exigen tes y, por tanto, no tan leales como solían ser los com
prado res tradicionales en el pasado. 

Los proveedores que respondieron a la entrevista señala
ron la situación macroeconómica como la tercera mayor 
amenaza. Aunque la de México en la actualidad es estable y 

relativamente saludable, persisten los recuerdos perturbado
res de la crisis del peso de 1995. El desplome de la economía 
afectó con fuerza a las PYME en particular, debido a sus esca
sas reservas de capital, su elevado endeudamiento y la vulne
rabilidad de su base de clientes. 

Se identificaron como zonas de oportunidad la expansión 
del mercado nacional, la importación de mejores suminis
tros y tecnología y la alianza con empresas de mayor tamaño 
(nacionales y extranjeras). Las PYME que participaron en el 
estudio consideraron haber respondido a los cambios en el en
torno empresarial, con el afán de aprovechar estas oportuni-



dades, consolidando la relación comprador-proveedor; ac
tualizando su tecnología; diversificando sus productos y ser
vicios; diferenciándose por medio de la calidad, el servicio y 
el diseño, e incrementando su penetración en el mercado 
interno. Además, en el sector de las artes gráficas se mencio
nó una mejor capacitación de recursos humanos como otra 
de las respuestas estratégicas fundamentales. 

En cuanto a los desafíos de las empresas, 18 de las 22 PYME 
(81 %) respondieron crecimiento y cuatro, supervivencia. 

Podría suponerse que esta proporción refleja la satisfactoria 
estabilidad macroeconómica que el gobierno mexicano ha 
logrado, requisito para que las compañías trasciendan lata
rea primordial de sobrevivir y se concentran en su crecimiento. 

Por lo que respecta a los factores que más han afectado la 
competitividad de las empresas, los entrevistados menciona
ron la crisis de 1995, la entrada de volúmenes gigantescos de 
mercancía procedente de China y América Latina, y el TLCAN 

en términos de la importación a México de productos esta
dounidenses y canadienses. 

Factores específicos de cada empresa 

Para crecer, las PYME necesitan mayor control de sus nego
cios y satisfacer las necesidades internas de la empresa, inclui
das una mayor capacitación y profesionalización del perso
nal, la adopción de tecnología actualizada o de punta, la 
introducción de mejoras en la producción y una atención di
rigida a las exportaciones. Además, el sector textil considera 
la integración de la cadena de producción como uno de sus 
principales desafíos para lograr niveles de competitividad más 
elevados Y 

Los factores específicos de cada empresa, incluidas las 
capacidades directivas y administrativas, así como los pun
tos fuertes y débiles de la iniciativa y las relaciones compra
dor-proveedor, son cruciales para determinar la salud com
parativa y la posición competitiva de las PYME. A continuación 
se presentan las preguntas planteadas y las respuestas obte
nidas de las 30 compañías investigadas. 

¿De qué manera las características de la dirección 

han orientado el desempeño de las empresas? 

Se señalaron como méritos o puntos fuertes de la dirección: 
un conocimiento práctico de la empresa; la experiencia de
rivada de la capacitación profesional o de un proceso infor
mal (autoaprendizaje); el liderazgo, el entusiasmo y la tena-

37. Debe reconocerse el importante apoyo de la Secretaría de Economía para 
la creación de parques industriales en Morelos y otros estados. 

ciclad, y un estilo de dirección basado en valores como el com
promiso, la confianza y la participación de los empleados. Las 
debilidades citadas incluyen la falta de preparación formal en 
materia de administración de empresas; un proceso centrali
zado de toma de decisiones; la falta de una visión clara por parte 
de la dirección de la empresa, y el paternalismo. Entre las em
presas de mayor éxito, las dos principales características admi
nistrativas identificadas fueron el nivel de preparación (grado 
de capacitación, habilidades y antecedentes) del director y la 
de descentralización de la de toma de decisiones. 

¿De qué manera la administración estratégica 

ha perfilado el desempeño de las empresas? 

Una cosa es administrar una empresa al día, con un enfo
que en el que la mera supervivencia y la liquidez son las 
dos metas cruciales, y otra muy distinta es que quien está 
al frente de una PYME tenga una visión panordmica y de 
largo plazo que refleje un enfoque estratégico de la admi
nistración. El propósito de esta pregunta fue identificar, entre 
las empresas que conforman la muestra de la investigación, 
los aciertos y los defectos en materia de planeación estraté
gica. Entre los méritos o puntos fuertes se incluyen una mi
sión y una visión definidas con claridad (expresadas por es
crito o no); el compartir esta visión en las reuniones ordinarias 
con asociados, ejecutivos, empleados y clientes, y una clara 
valoración -interna o externa- de la empresa. En cuanto 
a las debilidades en la planeación estratégica, éstas incluyen 
una tendencia a la planeación centralizada; el dar invariable
mente preferencia a lo operativo por encima de la planeación 
estratégica -o incluso la falta total de planeación-, y la ad
ministración basada en la supervivencia. 

En todos los casos de empresas exitosas, el primer paso en 
el proceso de planeación estratégica consiste en establecer una 
visión y una misión claras y audaces, y luego monitorear el 
entorno empresarial con el propósito de identificar tanto 
amenazas como oportunidades que puedan tener consecuen
cias significativas en la compañía. 

¿De qué manera la orientación de una empresa hacia cada 

función empresarial afecta su competitividad? 

El enfoque de una compañía y la consideración que haga de 
cada una de sus funciones empresariales principales, inclui
das la comercialización y las finanzas, pueden afectar su ca
pacidad de competir de manera sostenida en un mercado cada 
vez más liberalizado en los planos local, regional y global. Los 
investigadores identificaron un conjunto de méritos y debili
dades que conforman e influyen la competitividad de las PYME. 
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Se considera que las dos principales virtudes de las PYME 
son las actitudes positivas de los empleados y los programas 
de capacitación o educación continua. Otros méritos men
cionados en el estudio son la investigación y el desarrollo, 
incluida la adopción de tecnología avanzada y el desarrollo de 
nuevos productos; las operaciones financieras con un buen 
manejo de cartera; la producción con aplicación de los mé
todos justo a tiempo y de gestión total por la calidad, y la 
comercialización, con mejores servicio, calidad y promoción 
de los productos. 

De forma paradójica, los recursos humanos tienen tam
bién un fuerte peso como una de las debilidades de las PYME; 
de hecho, las empresas entrevistadas expresaron mayor pre
ocupación en torno a la gestión de los recursos humanos y la 
producción que respecto de las finanzas y la comercialización. 
Las quejas en relación con el personal se refirieron a la falta 
de preparación o experiencia previa, así como a la calidad del 
trabajo en los mandos medios y los obreros; a problemas de 
actitud, como la resistencia al cambio y la falta de lealtad, y a 
la carencia de una ética laboral sólida. Sin duda, la falta de 
políticas bien elaboradas y de aplicación general en materia 
de recursos humanos, con apoyo pleno de la dirección, es 
una deficiencia grave en el liderazgo, la planeación y la ope
ración de las PYME. 

En otras áreas funcionales también saltan a la vista diver
sas fallas. En la gestión de la producción es posible encontrar 
deficiencias en el equipo y las instalaciones físicas (obsoletas, 
ineficientes); falta de control de calidad; la ausencia de desa
rrollo de nuevos productos, y una endeble o incluso nula 
planeación de la producción. Estas debilidades sin duda mi
nan la competitividad de las PYME. 

En el área financiera, con frecuencia las PYME carecen de 
capital de trabajo y liquidez, yen el área de la comercialización 
la mayoría de las empresas tiende a seguir las tendencias, más 
que a innovar, además de que por lo general no dedican tiem
po suficiente ni otros recursos a la publicidad y la promoción. 

¿Ha tenido la orientación exportadora 

un efecto significativo en el desempeño? 

Los investigadores encontraron que en las empresas noma
quiladoras de la zona central de México que integraron la 
muestra del estudio no se registra una participación activa en 
lo que a exportación se refiere ni tampoco la intención de com
prometerse a ello. Cualquier deseo de exportación expresa
do por las PYME participantes ocupa el cuarto lugar, después 
de la capacitación y la profesionalización de la empresa, la ac
tualización tecnológica y el mejoramiento de la calidad de la 
producción. 
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Relaciones entre comprador y proveedor 

Para muchas PYME, un pilar fundamental de su estabilidad, 
competitividad y perspectivas de crecimiento es su certifica
ción -formal o informal- como proveedores serios, con
fiables, en las transacciones comerciales directas, lo mismo 
con otras PYME que con empresas mayores. Es importante 
notar que en muchos casos una misma empresa desempeña 
ambos papeles, de comprador y de proveedor: puede tanto 
adquirir bienes de otras PYME o empresas mayores o bien su
ministrarlos. 

En lo que tanto compradores como proveedores están 
de acuerdo es en la necesidad de que los proveedores in
corporen en su operación una tecnología actualizada, 
ofrezcan una diversidad de productos y servicios, y se dis
tingan de la competencia por su calidad, servicio y dise
ño. Resulta evidente que el cumplimiento técnico es el 
principal requisito que los compradores esperan recibir de 
los proveedores. 

Para determinar la dinámica de las relaciones comprador
proveedor, los investigadores plantearon tres preguntas bá
siCas. 

¿Cuáles son los principales factores 

que determinan una relación exitosa? 

En orden de importancia, una relación fructífera depende del 
servicio al cliente (conocer las necesidades del cliente y ade
lantarse a ellas); la confianza, la amistad y la solidez de los lazos 
(un sentido de trabajo en equipo); la calidad, la consistencia, 
el compromiso y el cumplimiento. El hecho de que la mayo
ría de las empresas estudiadas no exige una certificación externa 
de la calidad (ISO 9000 o alguna otra disposición) confirma 
estos factores. Los compradores tienen sus propias especifica
ciones técnicas (tal fue el caso de 86% de los entrevistados) o 
simplemente confían en sus proveedores. 

¿Cuál es la percepción de los compradores 

sobre los proveedores en general? 

La percepción que los compradores tienen de sus PYME pro
veedoras coincide en buena medida con el diagnóstico que 
las PYME hacen de sí mismas. En general, los compradores 
citaron apenas un número limitado de puntos fuertes de las 
PYME; el más importante: el conocimiento de su propio ne
gocio. Entre las debilidades identificadas se incluyen la falta 
de capacitación y preparación de los directivos, una excesi
va centralización en la toma de decisiones y el simple hecho 
de que una PYME sea un negocio familiar. Con respecto a esta 



última característica, es opinión generalizada que los nego
cios familiares suelen manejarse como feudos personales, con 
una visión cerrada y renuencia a aceptar patrones modernos 
de organización y operación, comportamientos que resultan 
inexplicables para los accionistas externos, y frecuentes dis
tracciones de lo que debería ser el foco del negocio debido a 
riñas intrafamiliares. 

Otras debilidades de las PYME proveedoras que mencio
nan los comprado res son la falta de planeación estratégica (el 
confiar exclusivamente en una planeación operativa) y el no 
incluir a todos los integrantes de la empresa en los procesos 
de planeación y toma de decisiones, restringiendo la parti
cipación a un grupo muy pequeño. En escala funcional, los 
compradores mencionaron un deficiente control de calidad 
y el uso de equipo obsoleto; fallas en la administración efi
caz de los recursos humanos (capacitación inadecuada, in
suficiente desarrollo de habilidades, falta de una actitud orien
tada al trabajo), y un endeble manejo de la comercialización 
(sobre todo, no escuchar y responder de manera adecuada a 
las necesidades de los clientes). 

De acuerdo con un comprador de una destacada empre
sa de gran tamaño que suele adquirir productos de PYME, 
"antes los pequeños y medianos fabricantes producían lo que 
ellos consideraban conveniente, con la calidad que les pare
cía adecuada y al precio que querían: simplemente estable
cían sus propios términos y condiciones, al margen de las 
necesidades del comprador. Ha llegado en definitiva el mo
mento de cambiar este enfoque" (entrevista con El Palacio 
de Hierro). Debe señalarse que los grandes proveedores, y no 
nada más los pequeños y medianos, incurren en el mismo 
comportamiento; de hecho lo hacen más a menudo y en ma
yor escala e intensidad, sobre todo cuando gozan de una am
plia cobertura de mercado y predomino. En opinión de los 
compradores, a las PYME les falta todavía mucho para mejo
rar su competitividad. La principal tarea por resolver estriba 
en profesionalizar la forma en que estas empresas operan, in
cluidas mejoras radicales en sus prácticas de dirección. 

El representante de una importante organización com
pradora afirmó: "Las PYME tienen frente a sí un largo tre
cho que recorrer. Son empresas que no han llegado siquie
ra a la mitad del camino en el proceso de transformación 
propia para convertirse en compañías competitivas en el 
plano internacional" (entrevista con El Palacio de Hierro). 
Otro de los grandes compradores coincidió: "Si estas em
presas [PYME] no están preparadas para crecer y competir 
con eficacia y eficiencia, desaparecerán. Muchas ya están ce
rrando, más en tiempos recientes debido a conflictos fami
liares que a obstáculos administrativos"38 (entrevista con 
Grupo Gianni). 

¿Cuál es la percepción de los compradores respecto 

de la relación específica con sus proveedores? 

En términos de la propia relación comprador-proveedor, a muy 
pocos compradores les entusiasma la idea de comprometerse 
y mantener una relación de largo plazo con sus proveedores. 
La mayoría prefiere diversificar sus opciones de suministro. 

Como señaló con franqueza un comprador: "La relación 
con las proveedoras PYME es buena, pero algunos 'se están dur
miendo en sus laureles', por lo que nos ha resultado necesa
rio asegurar otros proveedores, incluidos algunos extranje
ros" (Grupo Gianni). 

El panorama general que se desprende de una evaluación 
profunda de la relación comprador-proveedor es que la amis
tad y el contacto personal de muchos años atrás entre com
pradores y proveedores no son suficientes para mantener las 
relaciones. Los compradores son categóricos en su opinión 
de que los proveedores deben establecer con sus clientes una 
relación más formal y mucho más profesional. Si las PYME 
se muestran renuentes a hacerlo, los compradores ciertamen
te no dudarán en tomar la iniciativa y cambiar la forma en que 
se hacen los negocios: "Los proveedores PYME deben realizar 
un cambio de actitud, ya que las relaciones basadas en una amis
tad duradera son insuficientes para sustentar los negocios en 
el mundo competitivo de hoy" (entrevista con Liverpool). 

Necesidades de las PYME, 

factores de éxito y perspectivas 

A partir de la evaluación que los investigadores hicieron 
de los factores externos e internos que afectan a las PYME 
-apoyada en las opiniones de los compradores y de provee
dores entrevistados-, se desprende la imagen de una clase 
de compañías -pequeñas y medianas empresas- que com
parte un universo común de problemas, méritos y debilida
des, aunque el peso y el grado en que éstos se manifiestan 
varían en cada caso particular. 

Por un factor de cuatro a uno, los entrevistados identifi
caron el crecimiento como el principal desafío, por encima de 
supervivencia, la consolidación y la estabilidad. Los retos es
pecíficos, internos y externos, de las compañías incluyen ca
pacitación y profesionalización; actualización tecnológica; 
impulso de la calidad de la producción, y exportación. Las 

38. A lo largo de la investigación con frecuencia se mencionaron los proble
mas familiares, sobre todo el grado en que éstos suelen afectar la capaci
dad de las empresas para transformarse en entidades comerciales com
petitivas. Véase Luis F. Andrade, José M. Barra y Heinz-Peter Elstsrodt, "All 
in the Familia" , McKinseyQuarterly, núm. 4, 2001 . 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2004 513 



PYME estudiadas, a las que se interrogó con detenimiento 

sobre sus necesidades, con dificultad podrían lograr sus ob
jetivos sin apoyo, tanto financiero como técnico. 

¿Qué clase de apoyos requieren las PYME? 

Las PYME respondieron que sus principales necesidades son 

la asistencia y el apoyo gubernamentales, junto con el acce
so a créditos de un mayor número de instituciones financie
ras y en términos razonables. 

En particular, las PYME participantes en la investigación 
plantearon la necesidad de que el gobierno reduzca el crimen 
y el contrabando; formule y promueva una política coheren

te y sólida para las pequeñas y medianas empresas, y se com
prometa con la educación y la capacitación de una fuerza de 
trabajo competitiva. Las PYME también requieren del gobierno 
una reducción de las tasas de interés que mantenga el tipo de 

cambio actual y que reduzca la carga de su deuda. Por su par
te, las PYME admiten que ellas necesitan incrementar su compe
titividad y mejorar su desempeño en la supervisión, capacita
ción y profesionalización de sus gerentes y trabajadores. 

¿Qué factores consideran las PYME 

como cruciales para el éxito de sus industrias? 

Los entrevistados mencionaron la necesidad de diferenciar

se en el mercado a partir del diseño y el desempeño de sus 
productos, así como de la calidad y el servicio ofrecidos. Otros 

factores que se identificaron también como esenciales para 
el éxito fueron el compromiso, la pasión y la consistencia, 
junto con la capacidad para aprender e innovar. 

¿Cómo perciben las PYME su futuro? 

La mitad de las PYME incluidas en la muestra prevén su fu
turo como complejo e incierto, en particular para las com

pañías cuyas finanzas se han visto muy afectadas en años re
cientes. La otra mitad está optimista: considera tener el 

potencial para mejorar su competitividad, resolver sus pro
blemas y lograr mayores éxitos en el futuro. 
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IMPLICACIONES DEL ESTUDIO 

Dado que se trata de un estudio piloto sobre el efecto del 
libre comercio en las pequeñas y medianas empresas, sería 

presuntuoso por parte de los investigadores pretender que han 
llegado a un conjunto definitivo de conclusiones y recomen
daciones con base exclusiva en los resultados de la investiga

ción. No obstante, dichos resultados arrojan varias deduc
ciones y acciones sugeridas en materia de política para las 
PYME, el gobierno y las universidades de México. 

Para las PYME 

• Invertir en nueva tecnología. He aquí un imperativo. En 
una economía abierta como la de México, la obsolescencia 

tecnológica se propaga a velocidades insospechadas. Los ciclos 
de vida de los productos, así como de los bienes de capital con 
los que éstos se fabrican, se tornan cada vez más cortos. 

• Adoptar técnicas de dirección exitosas, como la gestión total 
por la calidad. N o importa qué tan actualizados y eficaces pue
dan ser la maquinaria y los sistemas técnicos de producción que 

una empresa emplea, los resultados se malograrán si se carece 
de una gestión innovadora de los procesos productivos. 

• Capacitar a empleados y educar a gerentes y directivos. El pri
mer paso para fomentar el éxito sostenible de las empresas con
siste en invertir en recursos humanos. Aparte de los trabajado

res de la empresa, los propios gerentes y directivos deben mejorar 
sus aptitudes, habilidades y destrezas mediante procesos educa
tivos y de capacitación, ya sea internos (en la propia empresa) o 
bien ofrecidos por otras instituciones (universidades, asociacio

nes empresariales u organizaciones de capacitación profesional). 
• Aumentar el nivel de proftsionalismo de las PYME en México. 

El carácter familiar de muchas de las PYME es un punto fuerte 
y, al mismo tiempo, una gran debilidad.39 En la medida que las 

compañías aumenten la complejidad de sus sistemas adminis
trativos, podrá esperarse un mayor grado de profesionalismo. 

Con todo, el mayor desafío al que se enfrentan las empresas es
triba en superar los lastres emocionales que impiden a las empre
sas familiares embarcarse en procesos de cambio. 

• Cambiar la mentalidad de los empresarios mexicanos ha
cia una cultura en que la calidad y el servicio al cliente sean ele
mentos preponderantes. Gracias a la expansión del crédito al 

39. De acuerdo con el consultor y especialista en negocios familiares Re in 
Peterson, sólo 40% de las empresas familiares pasan a la siguiente gene· 
ración. La naturaleza conflictiva de la doble tarea de maximizar el rendi
miento de la inversión y manejar todos los aspectos de la empresa es una 
característica que distingue a las PYME frente a las grandes empresas. "La 
segunda generación", entrevista a Re in Peterson, Carta de Noticias, Re
vista Gestión, vol. 2, núm. 3, mayo de 2002. 



consumidor como resultado del uso extendido de las tarje
tas de crédito, el costo ha dejado de ser el factor más impor
tante en las decisiones de compra de los consumidores. La 
calidad y el servicio al cliente son ahora los factores que ri
gen dichas decisiones. 

• Formular programas empresariales para fortalecer las re
laciones comprador-proveedor. Las PYME han de tomar la ini
ciativa para respaldar sus promesas con actos concretos que 
demuestren a los compradores escépticos que en realidad 
pueden ofrecer bienes de gran calidad a precios competiti
vos y un servicio posventa oportuno. 

Para el gobierno 

• Dar prioridad al desarrollo de recursos humanos, asumiendo 
el liderazgo en las iniciativas para mejorar la calidad del siste
ma educativo en la nación. Lo mismo si se trata de la fuerza 
de trabajo o de los nuevos cuadros gerenciales, todos los go
biernos del continente americano reconocen que el financia
miento y el desarrollo de capital humano rinden a la socie
dad mayores beneficios sociales que cualquier otra inversión. 
(El economista Gary Becker, de la Universidad de Chicago, 
ganó el Premio Nobel por su validación empírica de esta te
sis.) El punto lógico de inicio se halla en los sistemas escola
res, tanto públicos como privados. 

• Fomentar la gestión total por calidad como un valor cul
tural y romper las cadenas del paternalismo. 

• Asegurar la estabilidad macroeconómicay un ambiente en 
que las empresas puedan funcionar de manera eficaz (por 
ejemplo, combatir el crimen y acabar con el comercio de ar
tículos de contrabando). 

• Crear una política uniforme y coherente respecto de las 
PYME.40 Hasta el momento no existe una sola organización 
que defina o funja como enlace coordinador de políticas en 
materia de PYME, por lo que se carece de una visión a largo 
plazo para estas empresas en el marco de la política nacional 
de desarrollo. Aparte, existen otros problemas fundamentales: 
duplicación de funciones; la carencia de una evaluación in
dependiente, periódica y transparente, de los programas de 
apoyo a la pequeña y mediana empresa; la mínima coordi
nación entre políticas federales y estatales, y la insuficiente 
inversión en apoyo financiero y técnico para las PYME en todos 
los niveles de gobierno. 

40. Como señalan Wilson Pe res y Giovanni Stumpo (op. cit.), las políticas gu
bernamentales hacia las PYME en América Latina se caracterizan por una 
toma de decisiones fragmentada y por una asignación de recursos insufi
ciente como para tener un efecto significativo. Por ello no es de sorpren
der que sus efectos hayan sido muy limitados, en opinión de los investi
gadores. 

Para las universidades 

• Apoyar el desarrollo nacional mediante programas de exten
sión en el área de formación gerencial para ejecutivos de las PYME. 

Ofrecer cursos cortos, de carácter práctico, tanto en las insta
laciones de las propias empresas como en las asociaciones in
dustriales o comerciales a las que pertenecen las PYME. 

• Elaborar programas con atención en la administración 
empresarial estratégica e incluir módulos específicos sobre comer
cio internacional. Éstos podrían considerar aspectos especí
ficos como financiamiento comercial, manejo de la cadena 
de suministros, normas globales de producción y aspectos 
interculturales de la comercialización. 

• Establecer programas de capacitación para consultores pro
fesionales que trabajan con pequeñas y medianas empresas. Si 
bien el campo de la consultoría está en proceso de ampliación 
gracias al aumento de la especialización en áreas de funcio
namiento como la comercialización electrónica, son muy 
pocos los consultores calificados que están íntimamente fa
miliarizados con la realidad de las PYME, a diferencia de lo 
que ocurre con empresas mayores, como Femsa y Vitro. 

• Crear áreas de investigación dirigidas hacia las PYME. En 
la actualidad, México carece de un centro universitario de 
excelencia dedicado a la investigación empresarial aplicada, 
con una base empírica y cualitativa sustentada en estudios de 
caso y focalizada de forma exclusiva en las PYME: un centro 
que ampliaría las fronteras de la investigación sobre este tipo 
de empresas en el continente americano y contribuiría al me
joramiento de los procesos directivos y ::>.dministrativos de 
estas empresas. Áreas como las cadenas de suministro, la trans
ferencia de tecnología, el manejo financiero, el servicio al 
cliente, la formación de recursos humanos y la utilización de 
las nuevas tecnologías de manejo de la información, requie
ren con urgencia una investigación centrada en las PYME. 

CONCLUSIÓN 

Los estudios piloto suelen suscitar más preguntas que respues
tas lo cual por lo general resulta benéfico porque se prepara el 

escenario para estudios de dimensión y alcance mayores, con mues
tras más extensas y planes de investigación más elaborados. El es
tudio del efecto del libre comercio en las PYME mexicanas no es una 
excepción en este sentido. Los autores buscan continuar con su lí
nea de investigación sobre los nexos entre políticamacroeconómica, 
libre comercio y comportamiento de las empresas, dadalaimpor
ranciadelas PYMEen el desarrollo naciona y toda vez que el gobierno, 
la academia, las asociaciones empresariales y las propias empresas 
desempeñan funciones primordiales en este proceso. (i 
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1,1. ¡ 

lfOBT!i ADBIVA --.... -- .... -.--.. --.... --- .. ___ ........, 

En el decenio de los noventa los cambios en el comercio 
internacional transformaron la economía mundial, con 

sectores que innovaron el proceso productivo. Además, las 
reformas estructurales, la innovación tecnológica y los acuerdos 
de libre comercio agilizaron las transacciones internacionales. 
En esta transformación destacan México y China, cuya parti" 
cipación en dicho intercambio era escasa en esos años. 

El agotamiento a finales de los setenta del modelo de 
sustitución de importaciones aplicado en ambos países y que 
les generó una deuda externa elevada, limitó la competitividad 
de las exportaciones y debilitó el mercado interno. Se sostuvo 
entonces que para alcanzar el desarrollo era necesario un 
cambio estructural mediante un modelo orientado al exterior. 

REFORMAS ECONÓMICAS EN CHINA 

Desde las reformas de fines de los años setenta, y en un 
entorno de apertura de mercados, baja de costos salariales 

y competencia por la atracción de inversión extranjera directa 
(IED), China mantuvo una tasa de crecimiento anual del PIB 
de 11.2% de 1980 a 1998 y de 7.6% de 1998 a 2000, frente 
a 2.1 y 5.2 por ciento, respectivamente, de México. 

Los resultados de las reformas en China se ven en el 
crecimiento de la producción manufacturera: de 11.5% en 
1973 a 1986 y de 9.2% de 1986 a 1999. Su estructura pro-

* Profesor de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de 
Contaduría y Administración, UNAM, e investigador de Negocios 
Internacionales en esta última facultad . 
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ductiva cambió: en 1970 la agricultura representó 33.7% del 
PIB y la industria 35.7%; en 1999 ésta contribuyó con 39% 
y aquélla con sólo 17%, como consecuencia de la relocali
zación de las actividades productivas a las zonas económicas 
especiales (ZEE). 1 En 1979las exportaciones representaban 
apenas 10% del PIB, pero en 1999llegaron a 38% y el peso 
de las manufacturas en las exportaciones totales pasó de 50% 
en 1980 a 90% en 2000, lo que las convirtió en el eje central 
de la economía. La economía china especializó sus expor
taciones: en 1992, 40% era de escaso valor agregado, pero a 
partir de 1995los productos de alta tecnología crecieron 50%, 
en especial electrónicos y maquinaria y equipo, lo que re
presentó cierta diversificación. 

EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN MÉXICO 

E n el decenio de los noventa el sector exportador de México 
se convirtió en la principal actividad económica. La tasa 

de crecimiento de las ventas al exterior de 1985 a 1998 fue de 
15% anual. Un detonante de esta expansión es el crecimiento 
de la industria manufacturera, cuyas exportaciones pasaron de 
10 000 millones de dólares a 137 000 millones de 1985 a 
1999. En 1985la manufactura participó con una tercera parte 
de las exportaciones, mientras que ahora lo hace con 90%. 
Al cierre del decenio de los noventa las ventas externas cons
tituían 30% del PIB (véase la gráfica 1). 

1. P. Bustelo, " El área econ ómica chi na en los años noventa", Boletín 
Económico del tCE, núm. 2422, 1995. 
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fuente: Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 
con datos del Banco de México. 

El desempeño económico de China y México a partir de 
las reformas ha sido sobresaliente; se han fortalecido los 
cambios estructurales y la apertura a la IED, donde el sector 
privado surgió como la base del crecimiento. Así, ambos países 
crecen sobre todo por el flujo de capitales externos destinados 
a procesos de producción y exportación. 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE CHINA Y MÉXICO 

Sus reformas internas propiciaron una mayor partici
pación de China en el comercio internacional. Cabe re

cordar que se trata de una economía centralmente planificada 

que en los últimos años aplicó una política comercial de 
mercado con la conducción del Estado (véase la gráfica 2). 
En 1999 sus exportaciones alcanzaron 19 5 000 millones de 
dólares; cuando en 19SO apenas llegaron a 1S 000 millones. 
A su vez, las importaciones pasaron de 20 000 millones de 
dólares en 19SO a 153 000 millones en 1999. 

Los cambios estructurales de los dos países los colocaron 
como verdaderas potencias exportadoras. China tiene mayor 
actividad comercial que México. Su participación en las 
importaciones mundiales pasó de 0.9% en 19SO a 4.9% en 
1999, mientras que las exportaciones, de 0.69% en 19SO a 
4.6% en 1999. 

China y México se han convertido en líderes comerciales 
de Asia y América Latina, respectivamente. En 1999las ventas 
externas chinas crecieron 6%, mientras que en Japón, la mayor 
economía de Asia, cayeron S%. El intercambio comercial 
mexicano creció más de 20% en los dos últimos años, mientras 
los demás países de América Latina sumados retrocedieron So/o 
en las exportaciones y 15% en las importaciones. 

CHINA Y MÉXICO: MERCADOS ATRACTIVOS PARA LA IED 

En general existen dos razones que contribuyen al creci
miento de China y México: las reformas económicas 

aplicadas a fines de los años setenta y los flujos masivos de IED 
que a1.1mentaron el número de empresas manufactureras, en 
especial maquiladoras.2 

Así, la atracción de IED fue fundamental en las políticas 
económicas para el proceso de industrialización orientado a 

G R Á F 1 C A 2 

COMERCIO INTERNACIONAL: PRINCIPALES PARTICIPANTES, 1999 (PORCENTAJES) 
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fuente: Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la Repúblicca Mexicana con datos del Banco de México. 

2. Nicholas R. Lardy, Foreign Tradeand Economic Reform in China, 1978-
1990, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
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CHINA : COMERCIO EXTERIOR, 1990-1999 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 
con da tos de la Organización Mundial de Comercio. 

C U A D R O 1 

EXPORTACIONES MUNDIALES Y REGIONALES, 1997-1999 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor Variación 
1999 1997 1998 

Mundo 5 460 3.5 - 1.6 
Estados Unidos 934 9.2 - 0.7 
América Latina 282 10.2 - 1.2 

México 137 15.0 6.4 
Unión Europea (15) 2 176 -0.5 3.8 
A frica 113 1.9 - 15.5 
Oriente Medio 169 4.7 - 22.4 
Asia 1 390 5.4 -6.1 

Japón 419 2.4 -7.8 
China 195 21.0 0.06 

1999 
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16.5 
-0.5 

8.0 
220 
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Fuente: Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 
con datos de la OrganizaCión Mundial de Comercio. 

la exportación. Se lograron captar importantes flujos de 
capital foráneo gracias a las reformas en las leyes de cada país 
y a la adecuación del ambiente para la inversión extranjera. 
En consecuencia, desde 1992 estos países se convirtieron en 
destinos favoritos para la inversión en sus respectivas regio
nes de influencia. Aún más, China ha llegado a ser el segundo 
receptor en escala mundial de IED, sólo detrás de Estados 
Unidos. La IED ha servido sin duda para que estos países 
mantengan una gran actividad en el comercio mundial y se 
conviertan en nuevos países industrializados. 

Hasta antes de 19 8 O, en China las exportaciones eran 
sobre todo de productos petroleros. Desde principios de 
los ochenta aplicó cambios en la política comercial que 
tuvieron efectos en el comercio internacional y en el flujo 
de inversiones. El régimen de IED se liberalizó de manera 
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gradual y se establecieron políticas y leyes para atraer estos 
capitales. 

Por otro lado, China buscó la industrialización y la in
tegración con el exterior mediante el establecimiento de zo
nas económicas especiales con el fin de seguir el modelo de 
zonas de procesamiento-exportación de Taiwan y Hong 
Kong. Dichas zonas ofrecían un clima de mercado al tiem
po que se otorgaban concesiones tributarias a los inversio
nistas extranjeros.3 Asimismo, se establecieron zonas para el 
desarrollo económico y tecnológico con el objeto de emprender 
proyectos productivos intensivos en tecnología por medio de 
capitales extranjeros. 

La IED en China desde 1980 ha crecido 30% anual en 
promedio hasta llegar a 40 700 millones de dólares en 200 l. 
Es el mayor receptor de inversión entre los países en desarrollo 
y el segundo en escala mundial.4 

En México la industrialización trunca creó un dinámico 
sector industrial de capital extranjero con tecnología de punta. 
Sin embargo, el resto de la industria no pudo, a pesar de los 
diversos incentivos, integrarse al mercado mundial, lo cual 
generó déficit en la balanza comercial. Así, el gobierno cambió 
la estrategia hacia un modelo basado en la exportación, con 
lo que el sector manufacturero privado se convirtió en la base 
del crecimiento. Esto provocó la necesidad de fomentar las 
exportaciones manufactureras mediante la atracción de flujos 
de inversión directa. 5 

Entre las principales estrategias para captar inversión 
productiva están la desregulación económica; la liberación 
arancelaria para generar una orientación exportadora con 
precios internacionales competitivos; la privatización de 
empresas paraestatales, y la eliminación de subsidios directos 
e indirectos. También se fomentan las exportaciones mediante 
programas de importación temporal para su reexportación. 
Desde entonces, la IED desempeña un papel determinante 
en la estrategia de desarrollo de México; se ha convertido en 
la principal fuente de financiamiento del sector industrial 
orientado a la exportación. 

3. Entre las políticas preferenciales para las empresas extranjeras estableci
das en las zonas económicas especiales se encuentra la reducción de 15% 
del impuesto al ingreso; la exención del impuesto al ingreso en los dos 
primeros anos si las empresas extranjeras se establecían por un período 
de 1 O o más anos, y la reducción de 50% en el impuesto por los tres anos 
siguientes. Asimismo, se les otorgaba la exención de aranceles a la expor
tación e importación de equipo, instrumentos y aparatos para la fabrica
ción de productos de exportación y otros. 

4. Hay indicios de que las estadísticas de IED están exageradas debido a que 
viaja en redondo, es decir, el capital chino que deja el país regresa como in
versión extranjera en una companía china con el fin de obtener mayores be
neficios. 

5. Fernando Clavija, "Reformas económicas en México 1982-1999", El Tri
mestre Económico, México, 1992. 



Resultados de la apertura a la IED 

La incorporación de China a la economía mundial se debe en 

gran medida a las reformas aplicadas a la IED. De 1989 a 2000 
China captó 331 000 millones de dólares, 6% de la IED mundial 
( 60% de la de América Latina, México incluido). Ha sido más 

exitoso el desempeño de China que el de México. Después de 

la reforma en 1981-1986 aquel país captó 1.8% de laiED mun
dial, frente a 2. 7% de México. En 1994la situación se revirtió: 
China atrajo 33 000 millones de dólares, 14.9% del total de 

la IED en el mundo (nonagésimo lugar) y México 10 600 
millones, 4.7% de la IED mundial (vigésimo quinto). De 

1987 a 1994 México sólo captó el equivalente a 40% de la 
IED que fluyó hacia China. 

En 1983,67% de la IED en China se centró en la industria 

manufacturera, situación que se mantuvo hasta 1995 ( 68%). 
En 1980 la IED contribuyó con 0.54% del PIB y para 1999 
había aumentado su participación a 20 por ciento. 

Desde entonces ha crecido el número de empresas expor
tadoras. A fines de 2000, 234 000 compañías extranjeras 

participaban con 39% del comercio exterior de ese país. En 
1980 a ellas correspondió 0.05% de las exportaciones totales 
(8 000 millones de dólares); en 1995lacifraascendió a31 .5% 
o 46 800 millones (un crecimiento anual de 78.3%). Las 
exportaciones de China dependen en gran parte del capi
tal extranjero.6 

En México la IED también es fundamental para el crecimiento 
del PIB, y en especial el de las exportaciones. Al principio de las 

reformas el país captó 1 600 millones de dólares y en 2001 
ascendían a 23 100 millones. Esta evolución se debe sobre todo 

al TLCAN, pues de 1994 a 200 1la IED acumulada sumó 96 300 
millones de dólares, más del doble de la registrada 15 años atrás. 
Además, a partir de ese año la IED se concentró en el sector 

manufacturero, que alcanzó 58.1% del total, a diferencia de 5 .3% 
en 1980, cuando se enfocaba en la construcción (79.2% del 
total). Así, la IED en esos años permitió la industrialización de 

la economía nacional con orientación al extranjero, ya que del 
totalinvertidoenlaindustriamanufactureraen 1990-2000,88% 
se destinó a la maquiladora de exportación. 

EL INGRESO DE CHINA A LA OMC 

A pesar de su actual peso en la economía mundial, China 
ingresó a la OMC apenas en 2001; antes estaba al margen 

de compromisos y obligaciones jurídicos. Era preciso que el 

6. P. Bustelo, " El área económica china. ¿Una nueva potencia industrial7", 
Cuadernos de Estudios Empresariales, núm. 3, Madrid, 1993. 

gobierno aplicara el marco normativo multilateral de la 

O M C. 

El gobierno de China firmó con el de Estados Unidos en 

1999 un acuerdo de acceso a mercados, por el que se logró 
que China abriera sectores clave de su economía a los inversio
nistas estadounidenses. Este acuerdo establece, entre otras 
medidas, la reducción general de aranceles de 22 a 17 por 

ciento y la disminución hasta de 15% del impuesto aduanal 

a productos agrícolas. Con la Unión Europea China firmó 
en 2001 un acuerdo para abrir su mercado, con más facili
dades para la industria automovilística y los servicios, así como 

la reducción de aranceles a diversos productos. Ambos acuer
dos le facilitaron su ingreso a la OMC, lo que permitió parti

cipar en la creación de normas que rijan el comercio y las 
inversiones internacionales, las dos fuentes de su crecimiento. 

De igual manera, le será posible defender sus intereses comer
ciales mediante el sistema de solución de controversias de esta 

Organización. Cabe señalar que antes de su ingreso los países 
podían establecer de forma unilateral medidas antidumping 
a los productos importados de China, la cual se beneficiará 

con la cláusula de nación más favorecida .? 
Asimismo, la OMC considera a China un país desarrollado, lo 

que significa menos tiempo para la aplicación de los compromisos 
pactados. Ello entraña el fomento, la protección y el desarrollo de 

los sectores exportadores con menores ventajas competitivas. 8 

Compromisos y cambios 

en el mercado interno chino 

China asumió una serie de compromisos de apertura y libera

lización con el fin de integrarse en la economía mundial y 
ofrecer al comercio exterior y a las inversiones extranjeras un 
entorno previsible, de acuerdo con las normas de la OMC.9 

El efecto directo de su ingreso es el gran impulso que recibirán 

las prendas de vestir, cuya participación en las exportaciones 
mundiales de2005 se calcula en 47%. En 1995 contribuyeron 

con 19%, aspecto clave para el crecimiento exportador de China. 
Este grupo de bienes es el único que registrará un crecimiento 
significativo en las exportaciones mundiales; el resto sólo crecerá 
con una tendencia similar a la de los últimos años. 

7. Leonard Cheng, China's Economic Benefits from its WTO Membership, 
Departament of Economics, Hong Kong University of Science and 
Technology, 2001 

8. La Ronda de Uruguay del GATT redujo el tiempo de aplicación de las obli 
gaciones para los países desarrollados a favor de los menos desarrollados. 
Se estableció un mecanismo para el manejo de las relaciones de comercio 
exterior, que requiere la revisión de los avances en la aplicación de los 
compromisos, la cual es anual para los países industrializados y de períodos 
mayores para las naciones en desarrollo. 

9. Lu Zhouxiang y Zhu Lingyan, China and the WTO's Procurement Agreement, 
University of Adelaide, Australia, 2001. 
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En China se encuentra uno de los 

menores costos laborales para las 

empresas intensivas en mano de 

obra. Ante esta ventaja, muchas 

maqui/adoras se han trasladado a 

ese país, donde los salarios pueden 

ser de un dólar por hora, mientras 

que en México los trabajadores 

pueden ganar tres dólares la hora 

Una vez logrado el ingreso a esta organización, se calcula 
que China elevará su PIB en tres puntos porcentuales, equi
valentes a 30 000 millones de dólares y duplicará su comercio 
exterior en 2005. Su participación en las exportaciones mun
diales alcanzará 6.8%. Las industrias intensivas en trabajo , 
que son las que registran los mayores índices de compe
titividad, serán las principales ganadoras. Las prendas de vestir 
chinas duplicarán su presencia en el mundo, después de la elimi
nación del Acuerdo de Textiles y Vestido, y por la misma razón 
los textiles ganarán cerca de 2%. Asimismo, se puede concluir 
que incrementará y consolidará sus capacidades de maquila para 
este tipo de bienes. Algunas industrias intensivas en capital y 
tecnología, como automóviles, electrónicos y metales, ganarán 
terreno en 2005, aunque de acuerdo con otras estimaciones éstas 
retrocederán al menos en el corto plazo. 10 

Al mismo tiempo, China tiene que hacer grandes cambios 
para cumplir con sus obligaciones en la OMC (restructurar 
industrias, revisar y publicar leyes, crear procedimientos para 
la solución de disputas y establecer un régimen de igualdad de 
condiciones para empresas extranjeras). Algunos de estos 

1 O. H. Masaharu, China's Foreign Tradeand Foreign Directfnvestment, OCDE, 

Trading Committee Informal Workshop, Hong Kong, 2000. 
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cambios, según la OMC, se realizarán de manera inmediata; 
otros se llevaron a cabo de manera gradual en un período 
superior a cinco años. Con la eliminación de barreras aran
celarias y no arancelarias se pronostican repercusiones signi
ficativas en los flujos de comercio, sobre todo entre Estados 
Unidos y China. 

Un aspecto de riesgo para la economía china derivado del 
ingreso a la OMC es que con la apertura del mercado interno 
las empresas de esa nacionalidad perderán la protección que 
antes le otorgaban los aranceles y las restricciones a la impor
tación. Con ello se enfrentarán a una fuerte competencia 
internacional en su propio terreno, lo que puede afectar la 
economía de manera similar a la experiencia mexicana luego 
del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. 
La mayor competencia de empresas extranjeras afectará más 
a las industrias intensivas en capital , como automóviles, 
petroquímica y maquinaria para la industria, entre otras. En 
consecuencia, algunas empresas de propiedad estatal cerrarán 
sus puertas, con lo cual aumentará el desempleo y las presiones 
contra el gobierno, lo que podría retardar las reformas. 11 Para 
México ello significa que podría captar los flujos de inversión 

11. Liu Xiaohui, Determinants of Export Perfomance and the Effect of the WTO 
Entry on Labour lntensive Exports: Evidence from China's Manufacturing 
lndustry, Departamento de Mercadotecn ia, Est rategia y Negocios Inter
nacionales, Luton Business School, Reino Unido, 2001. 



no realizados en aquel país, lo que aumentaría las cuotas de 
exportación al mercado de Estados Unidos. 

Por otro lado, si las reformas económicas en China se llevan 
a cabo, la IED seguiría fluyendo hacia ese país, con el consi
guiente aumento en su capacidad de producción y exportación. 
Sin embargo, existen ciertos aspectos negativos, por ejemplo, 
las empresas aumentarían la demanda de trabajadores capa
citados con lo que el salario crecería, sobre todo en las industrias 
intensivas en capital. Así, una de las principales ventajas de ese 
país, que es el bajo costo salarial, se reduciría en el mediano plazo. 

El ingreso de China a la O M C podría convertirse en una seria 
amenaza para los países en desarrollo porque ganaría cuotas de 
mercado. Esta amenaza y ganancia de participación serán 
inmediatas en productos y procesos de bajo valor agregado con 
uso intensivo de mano de obra, pero puede afectar incluso a 
los productos que incorporan mayor tecnología. 12 

LA VENTAJA COMPARATIVA DE MÉXICO Y CHINA 

EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

La apertura de China a los mercados internacionales y su 
reciente incorporación a la OMC la convierten en una im

portante fuente de abastecimiento de importaciones para los 
países desarrollados, a la vez que aumenta la competencia por 
la atracción de IED entre los países en desarrollo, como México. 

En escala mundial, la competencia entre las empresas hace 
que éstas busquen la mejor ubicación de sus procesos productivos 
para obtener una ventaja. Las empresas transnacionales se 
benefician al contar con proveedores eficientes y una amplia 
demanda local y externa. Asimismo, los gobiernos desempeñan 
un papel crucial para la creación, la transferencia y la asimilación 
de esas ventajas competitivas (mediante programas, incentivos 
y reformas estratégicas de fomento para la IED). 

Las reformas económicas han permitido a China ser uno 
de los países con mejor imagen en el exterior en los últimos años, 
lo que se refleja en la instalación de muchas empresas extranjeras 
en su territorio: 25 000 de capital extranjero, en su mayoría 
maquilado ras. En el caso mexicano, a partir de 200 lla pérdida 
de competitividad en algunos factores frente a China ha pro
vocado una limitada atracción de nuevas empresas y, lo que es 
peor, la salida de otras. De esta manera, es fundamental conocer 
las ventajas competitivas de los dos países para pronosticar el 
futuro de su producción y exportación. 

1) Adhesión de China a la O M C. Es una de sus ventajas más 
importantes. Tendrá un efecto positivo en la producción y 

12. FranVoise Lemoine y Deniz Ünai-Kesenci, China in the lnternational 
Segmentation of Production Processes, CEPII, Francia , 2001. 

la exportación al captar más flujos de lEO. Sin embargo, esto 
será gradual, ya que de acuerdo con la OMC, el gobierno de 
China tiene que reformar las leyes, las instituciones y las 
empresas para cumplir con las obligaciones derivadas de dicho 
m gres o. 

2) Costos de la mano de obra. Es otra gran ventaja de China, 
pues las empresas transnacionales buscan los factores de 
producción más baratos para maximizar sus ganancias. En 
China se encuentra uno de los menores costos laborales para 
las empresas intensivas en mano de obra. Ante esta ventaja, 
muchas maquilado ras se han trasladado a ese país, donde los 
salarios pueden ser de un dólar por hora, mientras que en 
México los trabajadores pueden ganar tres dólares la hora. 13 

3) Política industrial. La planeación industrial de China 
ha sido más congruente con los objetivos y las capacidades 
de sus empresas al fomentar la participación de la IED en la 
economía nacional para competir en el mundo mediante 
incentivos fiscales y arancelarios. Dicha estrategia se formula 
con objetivos de largo plazo, a diferencia de México, donde 
se busca tener éxito en poco tiempo, acelerando los programas 
de fomento sin establecer bases sólidas, lo cual limita la 
competitividad de las empresas. 

4) Infraestructura. China inició en 1993 grandes proyectos 
de infraestructura en ferrocarriles, aeropuertos, carreteras, 
telecomunicaciones y puertos, de manera gradual, planeada, 
congruente y en grandes montos, lo cual permite transportar 
los productos con rapidez y a bajo costo. En México la falta 
de proyectos estratégicos se ha convertido en una limitante 
de la competitividad, sobre todo en carreteras fronterizas y 
red ferroviaria. En cuanto a la oferta de servicios, los costos 
de electricidad en China representan 70% de los mexicanos, 
mientras que los telefónicos en México son 20% de los de 
China. 14 

5) Ubicación geográfica. La cercanía de México con Estados 
Unidos continúa siendo una ventaja competitiva para las 
empresas nacionales por los bajos requerimientos de inversión 
en inventarios y envíos rápidos. Su vecindad con Japón, Corea 
yTaiwan, entre otros, permite a China participar en una de 
las regiones económicas más dinámicas del mundo. 

6) Costos internacionales de transportación. La reducción 
en los costos del transporte marítimo si bien ha limitado la 
ventaja mexicana de la vecindad con la economía más grande 
del mundo, el tiempo de entrega y los posibles problemas en 

13. Randall Arce y Eduardo Gitli, "El ingreso de China a la OMC y su impacto 
sobre los países de la cuenca del Caribe", Revista de la CEPAL, núm. 74, 

2002. 
14. The World Competitiveness Yearbook 2002, lnstitute for Management 

Studies, 2002. 
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ese recorrido pueden influir en la ubicación de las empresas 
a favor de México. 

7) Trabajo calificado. La mano de obra calificada incrementa 
la producción y facilita la operación de tecnología avanzada. 

De esta manera, su mayor disponibilidad de este factor otorga 
a México una ventaja respecto al país asiático. 

8) Economías de aglomeración. Las empresas manufactureras 

internacionales son más eficientes debido a los aglomerados 
(clusters), ya que la vinculación con las empresas cercanas 

permite maximizar las capacidades de todas ellas y en conse
cuencia mejorar la eficiencia empresarial. Así, el estableci
miento de redes productivas en México, sobre todo en la zona 

fronteriza, propicia una comunidad empresarial con mayor 
grado de integración entre México y Estados Unidos . Ello 
significa mayor disponibilidad de servicios especializados en 

consultoría, bancarios, de logística, instalaciones industriales 
y sistemas de capacitación. Situación similar se presenta entre 
China y los tigres asiáticos. 

9) Tamaño del mercado. China es el país con la población 
más numerosa del mundo y mayor crecimiento económico, 

lo que constituye una ventaja para la atracción de empresas 
extranjeras. 

1 O) Proveeduría internacional. La industria maquiladora en 
ambos países necesitainsumos que en su mayoría son importados 
debido a la carencia de integración de cadenas de valor en el 
interior de cada nación. En México, la industria nacional abastece 

sólo 2.5% de los insumos de la maquiladora de exportación, 
debido a la falta de compañías nacionales con certificados de 
calidad y estándares internacionales de precio y servicio. Ello resta 

competitividad a las empresas extranjeras, que se ven obligadas 
a importar los insumos con aranceles de hasta 3%. En China se 
han establecido importantes proveedores, lo que significa un 
factor competitivo para la reubicación de las empresas en ese país. 

11) Productividad. La productividad de las empresas globales 

es fundamental para participar en mercados competitivos. 
Aunque México y China tienen baja productividad respecto a 

los países desarrollados, la total en México es ocho veces mayor 
respecto a China y la del sector manufacturero es casi el doble. 
Esto hace que las empresas produzcan la misma cantidad a menor 

costo, o más a igual costo. Sin embargo, China muestra tasas de 
crecimiento de productividad mayores que las mexicanas, lo que 
permitirá reducir la brecha entre ambos países y captará más 

inversión extranjera. 
12) Sistema aduanero. El sistema aduanero mexicano refleja 

ciertas dificultades de operación: personal mal capacitado, escasos 

recursos, horarios rígidos, burocracia, lentitud ysobrerregulación 
(para evitar el contrabando). Ello provoca un incremento en los 
costos de las empresas con actividades de comercio exterior. En 

el país asiático, las aduanas registran un desempeño un poco más 
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eficiente, pues son más flexibles y más veloces, además de contar 

con personal capacitado, tecnología más avanzada y servi
cios conexos a precios competitivos, lo que tiende a reducir 

los cos tos. 
13)Apertura comercial. Un aspecto que puede influir en el 

futuro de la actividad comercial de las empresas en México o 

en C hina es la diversidad de tratados a los que tienen acceso. 
El hecho de que México sea uno de los países con mayor número 

de tratados comerciales (segundo lugar) puede ser decisivo para 
la IED de origen no estadounidense para acceder al mercado 

del TLCAN y de la Unión Europea de forma preferencial. 
Una de las principales ventajas de México es la competitividad 
arancelaria derivada de dichos tratados. 

Entre las ventajas de la apertura comercial mexicana están: 
a] la madurez del TLCAN, que a 10 años de su entrada en vigor 
gran parte de los bienes originarios están en sus últimas fases 
de desgravación; b] el TLCUE representa la posibilidad de 

realizar intercambios de bienes originarios dela Unión Europea, 
con tasas preferencial es e incluso exentas, y e] desde el octavo 

año de vigencia del TLCAN se modificaron los mecanismos 
de importación temporal (el artículo 303 del TLCAN y los 
programas de promoción sectorial), con lo que se igualó el 

tratamiento arancelario que México otorga a insumos y maqui
narias que no provienen de Estados Unidos y que se emplean 

para la producción de bienes destinados a esa región. Como 
consecuencia del efecto económico de la entrada en vigor de 
este artículo se instauraron los programas que permiten la 

importación definitiva de materias primas, partes y compo
nentes con aranceles preferenciales hasta de Oo/o, lo que devuelve 
a las empresas extranjeras la competitividad. 

China ha centrado sus estrategias de desarrollo en una mayor 

apertura y participación en organismos económicos interna
cionales; en particular, pretende establecer una mayor coope
ración regional con el sudeste asiático. Asimismo, ha propuesto 

un acuerdo comercial con Corea y Japón que le permitiría 
ingresar en los mercados más importantes de Asia con ventajas 
arancelarias que ningún otro país disfruta. En otras palabras, 
pretende establecer una política comercial de largo plazo con 

una disminución gradual de aranceles, lo que elimina la desven
taja de no estar integrada en bloques comerciales. 

14) Reformas. Su participación en la economía internacional 
obliga a México y China a seguir realizando y consolidando 
reformas estructurales para ampliar el alcance de sus ventajas 

competitivas y lograr las bases para un crecimiento sostenido. 
Están pendientes de realizar reformas en materia jurídica, legal, 
fiscal, administrativa, financiera, energética, laboral, política, 

de empresas públicas y del transporte. En México, las reformas 
se encuentran estancadas, mientras que en China avanzan a 

mayor velocidad. Portanto, quien logre las reformas de manera 



pronta e integral establecerá las bases de una economía más 
competitiva en escala mundial. 

15) Incentivos a la inversión. Otro de los factores más 
importantes para captar inversión foránea es el estímulo que 
conceden los gobiernos. China ofrece impuestos especiales 
y programas atractivos; por ejemplo, la tasa promedio de 
impuestos sobre utilidades en 2000 fue de 33%, pero esta tasa 
se reduce a 15% para empresas instaladas en las zonas econó
micas especiales y en las áreas para el desarrollo económico 
y tecnológico. Asimismo, el pago de impuestos sobre el ingre
so se elimina en los dos primeros años de operación y se reduce 
a 50% en los siguientes tres. Además, se ofrecen terrenos sin 
costo para la instalación de las empresas y se exime del pago de 
registro de la propiedad. 

Por otro lado, México ha promovido la inversión de empre
sas foráneas mediante reglas estipuladas en los tratados comer
ciales, que significan mayor seguridad para esos capitales. 
También utiliza incentivos especiales, como el sistema de 
depreciación acelerada para ciertos tipos de inversión y re
ducciones en el pago de impuestos a empresas extranjeras en 
ciertas áreas; asimismo, aplica programas de fomento a la 
exportación de bienes manufacturados que incluyen incen
tivos fiscales y administrativos. En México, la tasa promedio 
de impuestos sobre utilidades en 2000 fue de 3 5% (dos puntos 
porcentuales arriba de la tasa en China). Además, se ofrecen 
terrenos para la instalación de fábricas a bajos costos, pero no 
sin costo como en el país asiático; sólo se promueve una 
reducción en el pago de registro de la propiedad mientras que 
en China se exime. En general, los estímulos son similares en 
los dos países pero con mayor alcance en China, con la consi
guiente ventaja para que se instalen más empresas en su 
territorio. 

16) Desempeño macroeconómico. En los últimos decenios, 
China ha mostrado un desempeño macroeconómico favorable; 
la tasa de empleo cubre 58% de la población total, el elevado 
ahorro interno ha financiando más inversiones y las finanzas 
públicas son estables. Por ejemplo, la deuda pública interna 
representa 85% de la mexicana, la externa es de apenas 0.15% 
del PIB, la inflación en 2001 fue de sólo 1%, cuentaconlas reservas 
internacionales más altas del mundo (3.8 veces más que México) 
y la balanza comercial es positiva, lo que se traduce en un 
superávit de la cuenta corriente similar al déficit mexicano. 15 

El desempeño macroeconómico mexicano, si bien es bueno, 
no alcanza al de China: la tasa de empleo es sólo de 40% de la 
población total; el ahorro interno representa 13% del chino, 
la deuda pública significa 30% del PIB (para China es de 

15. Armes Adhikani y Yang Yongzheng, What Wi/1 WTO Membership Mean 
forChina and its Trading Partnersl , Fondo Monetario Internacional, 2001. 

4.8%); la inflación, aunque tiende a la baja, continúa en 
niveles altos en comparación con los países más avanzados; 
las reservas internacionales son elevadas pero menores a las 
de China, y mantiene un pesado déficit comercial y de cuenta 
corriente. De esta forma, aunque los dos países han registrado 
avances económicos, China presenta mayores ventajas para 
los negocios. 

17) Actitud. China tiene la gran ventaja sobre México de 
presentar una actitud decidida para enfrentar la oportunidad 
histórica que la globalización ofrece y lograr un crecimiento 
económico para surgir como potencia mundial. En México, 
el reto sigue siendo establecer políticas y estrategias para 
enfrentar los cambios internacionales derivados del nuevo 
orden internacional. 

Por último, el incremento de las cuotas de participación de 
las exportaciones chinas en los mercados de importación es una 
preocupación para muchos países en desarrollo con una estruc
tura comercial similar, entre ellos México. Sin embargo, y a 
pesar de la gran ventaja que representan los bajos costos sala
riales, al considerar en conjunto los factores analizados, China 
no tiene una ventaja total. Respecto a los costos de fabricación 
ese país pierde competitividad debido ala baja productividad. 
La proporción de costos es de tres a uno a favor de China, pero 
en el caso de la productividad es de dos a uno a favor de México. 
En otras palabras, aunque existe una diferencia de costos signi
ficativa, el diferencial de productividad elimina parte de esa 

ventaja. 

ESTADOS UNIDOS: SOCIO ESTRATÉGICO 

DE MÉXICO Y DE CHINA 

las relaciones comerciales de China 

con Estados Unidos en el marco de la OMC 

E stados Unidos y China, para preparar el terreno para el 
ingreso de este último a la OMC, firmaron un acuerdo 

bilateral que considera aspectos como el acceso de los productos 
estadounidenses al mercado chino, derechos para invertir en 
el sector de servicios, comercio y distribución, entre otros. 

Por su parte, Estados Unidos debe eliminar el proceso de 
revisión y aprobación anual del avance chino en áreas como 
derechos humanos, empleo y comercio. Estados Unidos, 
como miembro de la OMC, no tiene que modificar su ré
gimen comercial, sólo tiene que garantizar a los productos 
y servicios chinos el mismo tratamiento arancelario para el 
ingreso a su mercado que el otorgado a los otros miembros 
de esa organización (el trato de nación más favorecida). No 
obstante, China ya disfruta de esta condición, pero sujeta a una 
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revisión an ual. Con la adhesión ya no tendrá que pasar por el 
proceso de revisión. Así, China sólo eliminó los costos de tran
sacción de acceder a dicho mercado. 16 Estados Unidos debe 
incluir a ese país asiático en la eliminación de cuotas y otras 
barreras no arancelarias establecidas a las importaciones de 
textiles y vestido desde China, según los términos del Acuerdo 
de Textiles y Vestido de la OMC parael3 1 dediciembrede2004. 

Se espera que las exportaciones totales de China a Estados 
Unidos aumenten 7% (4 400 millones de dólares adicio
nales) en 2005. Esta ganancia en la participación de mercado 
representa un desplazamiento de otros productos similares 
provenientes de países en desarrollo , sobre todo de los que 
pertenecen a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
y de Centroamérica. 17 

Por otro lado, el Acuerdo de Textiles y Vestido será de parti
cular importancia para China. La eliminación de las cuotas en 
2004 representa el único beneficio directo para ese país en lo 
relativo a acceso a mercados. 18 Esta medida permitirá un incre
mento en la participación del vestido de origen chino en el 
mercado estadounidense, gracias a los bajos precios de los textiles 
y vestido de China y a la mayor eficiencia derivada de la relocali
zación de empresas estadounidenses a ese país. Muchas de ellas, 
por medio de la producción compartida, exportan en la actua
lidad a Estados Unidos desde Centroamérica y México, por lo 
que serán desplazadas. Alrededor de 7 6% del crecimiento de las 
exportaciones chinas al mercado estadounidense desplazará a los 
artículos de terceros países que en la actualidad exportan a ese 
mercado. 19 

Sin embargo, el beneficio exportador chino dentro del 
mercado estadounidense podría limitarse por tres razones 
fundamentales: 

Al amparo del mecanismo de salvaguardia vigente durante 
12 años, Estados Unidos y, en general, todos los miembros de 

16. Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, Assessmentofthe 
Economic Effects ofChina'sAccession to the wro on the U. S., Washington, 
2000. 

17 . 1bid. 
18. A pesar de ser un país en desarrollo, se excluyó a China del Acuerdo de 

Textiles y Vestido de la Ronda de Uruguay del GATT. Esto significó que China 
no se beneficiará de la integración de textiles y prendas de vestir en dicha 
organización ni del aumento de cuotas de exportación establecida bajo 
los términos de ese acuerdo. En consecuencia, los impuestos a las importa
ciones desde China equivalentes a esas medidas se conservaron elevados. 
Sin embargo, con las modificaciones al acuerdo, China resultó beneficiado 
de la integración de los textiles y vestido en el GATT y con la abolición de 
ciertas cuotas en 1994. Esta situación fue crucial para el amplio crecimiento 
de los productos chinos en los mercados internacionales. Véase Elena 
Lanchovichina y Martín Will, Trade Liberalization in China's Accession to 
the WTO, Banco Mundial, 2001. 

19. Song Hong, The lmpact of China 's Accession on Industrial Development, 
lnstitute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social 
Sciences, China, 2000. 
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la OMC, pueden imponer restricciones a los bienes pro
ven ientes de China por perturbaciones en el mercado o 
amenaza de perturbación. 20 Bajo el estándar normal de la 
OMC, se establecen restricciones a las importaciones sólo 
por daño o amenaza de daño. Además, si un país solicita el 
es tablecimiento de este mecanismo en contra de China, 
otros países podrán tomar acciones similares para evitar que 
esas exportaciones lleguen a su mercado, sin que sea nece
sario presentar evidencia de la perturbación. 

Esto significa que si las importaciones desde China llegan 
a Estados Unidos de forma masiva, este país podrá aplicar una 
medida compensatoria para evitar que su mercado sufra 
cualquier perturbación. Así, al defender Estados Unidos sus 
intereses, protegería de paso la pérdida de cuota de los bienes 
mexicanos. Asimismo, ante el gran flujo de esos productos, 
México podría tomar medidas similares de protección para 
su mercado interno. Entonces, por las dos vías se limitaría la 
ganancia de participación de las manufacturas chinas. 

Aunque las cuotas a textiles y vestido chinos se eliminarán 
en 2004, un mecanismo especial de salvaguardia estará vigente 
hasta 2008. Este permitirá a los países importadores restringir 
el ingreso de bienes de China si provocan perturbaciones en 
su mercado. Entonces, con este mecanismo, las exportaciones 
de México al mercado estadounidense se protegerían cuan
do este país estableciera restricciones a los bienes chinos y 
cuando estableciera medidas semejantes de protección del 
mercado interno. 

Las exportaciones de China que incurren en prácticas desleales 
de comercio internacional pueden ser castigadas con medidas 
antidumpingaplicables a economías que no sean de mercado. 
Así, por medio de esta instancia, al imponer Estados Unidos 
alguna medida compensatoria sobre los bienes chinos, protegería 
de manera indirecta la participación mexicana en su mercado. 

Relación comercial de México con Estados Unidos 
en el marco del TLCAN 

En el caso de México las exportaciones están ligadas a la eco
nomía estadounidense. La actividad comercial mexicana tomó 
un impulso definitivo con la firma del TLCAN con Estados 
Unidos y Canadá, que le permite desde 1994 una participación 
exitosa y creciente en sus mercados. El marco normativo del 
TLCAN ha afectado de manera considerable el crecimiento 
tanto de las exportaciones como de las importaciones de México 
a Estados Unidos. Las primeras son ahora2.8 veces más grandes 
que en 1993, mientras que las importaciones han avanzado 

20. Marcus Noland, u. s-China Economic Relations, lnsti tute for lnternational 
Economics, Working Papers Series, núm. 96, 2001. 



230%. El comercio exterior de México en 2001 se realizó en 
89% en el marco del TLCAN; 85% de las exportaciones se 
dirigen a Estados Unidos. 

El TLCAN ha propiciado un equilibrio favorable de la balanza 
comercial de México con su vecino del norte al captar IED tanto 
de Estados Unidos como de la Unión Europea y del sudeste 
asiático orientada a exportar al mercado estadounidense. Ello 
ha contribuido al crecimiento económico del país. 

La industria manufacturera aporta la mayor parte de las 
exportaciones mexicanas. No obstante, los sectores que han 
perdido participación dentro del mercado estadounidense o que 
han mostrado nulo crecimiento debido a la fuerte competencia 
de otros países con bajos costos de mano de obra como China, 
son el agropecuario, plásticos, prendas de vestir, textiles, muebles 
y calzado. 

LA DISPUTA POR EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Los productos de China han alcanzado una participación de 8% 
en las importaciones totales de Estados Unidos. Los sectores 

exportadores chinos más dinámicos coinciden con los mexi
canos, por lo que se vislumbra una competencia entre estas 
naciones. En 2000 se exportaron a Estados Unidos 134 400 
millones de dólares de productos mexicanos, el mayor cre
cimiento desde 1997 (24%). Gran parte de esas exportaciones 
se debe a la maquilad ora que instalada en territorio nacional 
(véase el cuadro 3). 

En ese año, las exportaciones a Estados Unidos constitu
yeron 85% del total de las de México mientras que las de 
China sólo 21 o/o; asimismo, las ventas de este país a Estados 
Unidos son casi 30% menores a las mexicanas. Sin embargo, 

ellas representan la quinta parte de sus exportaciones totales, 
lo cual indica la mayor diversificación mundial de sus expor
taciones y el gran potencial para aumentar su participación en 
Estados Unidos (en detrimento, entre otros, de México) . 

Las exportaciones chinas de 1993 a2001 crecieron 198.6%, 
incremento menor al de las exportaciones mexicanas (202 o/o). 
En el último año, a pesar de la situación económica en Estados 
Unidos, las exportaciones cayeron sólo 5.1 o/o, la mitad de las 
exportaciones mexicanas, lo que también refleja el mayor 
espacio para los productos chinos en ese mercado. 

C U A D R O 2 

MÉXICO Y CHINA: FACTORES DETERMINANTES EN LA ATRACCIÓN 

DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

México 

1. Infraestructura telefónica 
2. Ubicación geográfica 

3. Recursos naturales 

4. Costos internacionales 
de transportación 

5. Economías de aglomeración 
6. Productividad 

7. Apertura comercial 
(preferencias arancelarias) 

China 

1. Adhes ión a la OMC 
2. Costos de la mano de obra 

3. Poli ti ca industrial 

4 . Infraestructura básica 
(carreteras, red ferroviaria, etc.) 

5.1 nfraestructura eléctrica 
(costos indust riales) 

6. Recursos naturales 

7. Tamaño del mercado 
8. Proveedu ría internacional 
9. Sistema aduanero 

1 O. Reformas estructurales (avance) 

11. Relaciones laborales 
12. Incentivos a la inversión 

13 . Ambiente macroeconómico 

14. Actitud decidida 

Nota: Aunque algunos factores muestran un desempeño similar, se clasificaron las 
variables de acuerdo con el pals que representaría mayor ven taja para la instalación 
de empresas en su territorio, con el fin de ingresar al mercado estadounidense. 

Fuente: elaboración propia. 

C U A D R O 3 

ESTADOS UNIDOS: COMERCIO CON MÉXICO Y CHINA, 1993·2001 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

México China 
Exportaciones Crecimiento Importaciones Crecimiento Saldo Exportaciones Crecimiento Importaciones Crecimiento Saldo 

2001 94.17 - 15.4 120.73 - 10.2 - 26.56 17 .32 7.0 94.20 - 5.1 - 76.88 

2000 111.35 28.1 134.40 23.8 - 23.05 16.19 23.4 99.30 29.8 - 83.83 

1999 86.91 10.3 108.50 15.9 - 21.59 13 .11 -7.9 76.50 14.9 - 68.68 

1998 78.77 10.3 94.63 10.1 - 15.86 14.24 10.7 71.17 13.8 - 56 .93 

1997 71.39 40.4 85.94 73.6 - 1.55 12.86 7 .3 62.56 21.4 -49 .69 

1996 50.84 9.8 49.49 -20.3 1.35 11.99 2.0 51.51 13.1 - 39.52 

1995 46.29 - 18.5 62.10 - 16.4 - 15.81 11.75 26.6 45.54 17.4 - 33.79 

1994 56 .79 36.6 74.29 86.1 - 17.51 9.28 5.9 38.79 23.0 - 29.50 

1993 41.58 39.92 1.66 8.76 31.54 - 22.78 

Fuente: Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana con datos del us Census Bureau, Foreign Trade Division, Data Dissemination Branch. 
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G R A F 1 CA 4 

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO CON CHINA, 1993-2000 

(MILLONES DE DÓLARES) 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

Fuente: Asociación Naciona l de Importa dores y Exporta dores de la República Mexicana 
con datos de la Org an ización Mundial de Comercio. 

En 200 llas exportaciones de México hacia Estados Unidos 
fueron 28% mayores que las de China. Sin embargo, en 2001 
las exportaciones mexicanas representaron 11.5% del total 
de las importaciones estadounidenses y las chinas 8.9%, esto 
es, el segundo país ganó mayor participación en relación con 
México respecto al año anterior, con 0.7% del mercado de 
Estados Unidos, mientras que México sólo ganó 0.3 por 
ciento. 

China es cada vez más importante en el comercio total de 
Estados U nidos, en relación con los países de industrialización 
reciente (PIR) 21 (véase la gráfica 5). Asimismo, es evidente la 
competencia comercial directa entre México y China por el 
mercado de Estados Unidos. 

Al analizar la estructura de las exportaciones de China 
hacia Estados Unidos se observa que en 2001 el principal 
sector es el de artículos varios manufacturados con 51% de 
las exportaciones totales, seguido por maquinaria y equipo de 
transporte y bienes manufacturados, con una participación 
de 7%. El gran crecimiento de estos últimos (de 57 5%) se debe 
sobre todo a la expansión de los productos textiles y las manu
facturas no metálicas (véase el cuadro 4). 

En cuanto a México, se aprecia que el principal sector en 
2001 fue maquinaria y equipo de transporte, que representa 
62% del total, seguido por artículos varios manufacturados con 
16%, lo que representa una pérdida de participación de 1% 
en comparación con 1999. El tercero en importancia fue el de 

21. La participación de las exportaciones de los PIRen las importaciones tota
les de Estados Unidos pasaron de 9.15% en 2000 a 8.15% en 2001, una 
pérdida de un punto porcentual . Todos los PIR vieron dism inu ir su par
t icipación; Hong Kong perdió0. 1 %, Corea 0.23%, Taiwan 0.42% ySingapur 
0.25 %. Los primeros son tres de los principales inversionistas en China. En 
2000, Hong Kong invirtió 16 000 millones de dólares, Taiwan 2 300 mi llones 
y Corea 1 500 mi llones. 
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G R Á F 1 CA 5 

CHINA, JAPÓN Y MÉXICO: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

DE ESTADOS UNIDOS, 1994-2002 (PORCENTAJES) 

20 
18 

~ 
16 
14 : 12 

~· 10 
8 = 4 China 

o 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Fuente: Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 
con datos del us Census Burea u. 

bienes manufacturados con 5% del total, pero con una dismi
nución de 0.6% respecto a 1999 (véase el cuadro 5). 

Las principales 15 exportaciones de cada país a Estados 
Unidos en 2001 suman 68 000 millones de dólares para 
China (70.5% del total) y 108 000 millones para México 
(86.5 % del total). Ambas naciones compiten de manera 
directa en 11 de ellas. Asimismo, dentro de las primeras 
cinco exportaciones de China se aprecia que tres son de alto 
valor agregado y de México cuatro. Es decir, los cinco prin
cipales productos exportados por este país requieren ma
yores procesos de manufactura o mayor valor agregado, 
contrario al caso de China (véase el cuadro 6). 

Por otro lado, de las cinco principales exportaciones, corres
ponden 73 000 millones de dólares a México y45 000 millones 
a China. Además, en términos absolutos, México exportó más 
que China en cinco de los 11 grupos de bienes en los que 
compiten de manera directa. Dentro de ellos México exporta 
87 000 millones de dólares y China 53 000 millones, una 
diferencia de 65% a favor de México. En los cinco grupos de 
bienes exportados en los cuales México lleva ventaja le corres
ponden 62 000 millones de dólares, ya China 23 000 millones, 
lo que refleja que México tiene todavía mayor participación 
en las importaciones totales de Estados Unidos. 

CONCLUSIONES 

En China el crecimiento de las exportaciones intensivas en 
trabajo no será tan amplio como en general se piensa, al menos 

en el corto plazo. No sólo por los posibles riesgos derivados de 
su ingreso a la OMC, sino porque su participación en el organis
mo no representa ingreso a mercados adicionales. En muchos 
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C U A D R O 4 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CHINOS, 1999-2001 (MILES DE MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJES) 

1999 
Valor 

Alimentos y animales 0.81 
Bebidas, tabaco y otros 0.11 
Minerales, aceites y grasas animales 0.73 
Química y derivados 1.46 
Bienes manufacturados 0.95 

Productos textiles 0.08 
Manufacturas no metálicas 0.07 

Maquinaria y equipo de transporte 29.21 
Máquinas de oficina y computadoras 8.26 
Equipo de telecomunicaciones 7.50 
Maquinaria y aparatos eléctricos 7.06 
y electrónicos 

Vehículos y sus partes 0.92 
Artículos varios manufacturados 42.89 

Prendas de vestir 7.36 
Calzado 8.43 
Manufacturas diversas 17.27 
Muebles 3.26 
Otros 0.35 

Total 76.50 

1. Participación respecto del total. 

1.1 
0.1 
0.9 
1.9 
1.2 
0.1 
0.1 

38.2 
10.8 

9.8 
9.2 

1.2 
56.1 

9.6 
11.0 
22.6 

4 .3 
0.5 

100.0 

Valor 

0.96 
0.14 
1.30 
1.58 
6.86 
1.82 
2.06 

38.53 
11 .00 
9.93 
9.12 

1.80 
49.56 

8.48 
9.19 

19.44 
4.48 
0.38 

99.30 

2000 
%' 

0.9 
0.1 
1.3 
1.6 
6.9 
1.8 
2.1 

38.8 
11.1 
10.0 
9.2 

1.8 
49.9 

8.5 
9.3 

19.6 
4.5 
0.4 

100.0 

Variación 

18.5 
27.3 
78.1 

8.2 
622.0 

2 041.0 
2 575.0 

31.9 
33.2 
32.4 
29.2 

95.7 
15.6 
15.2 
9.0 

12.6 
37.4 

8.6 
29.8 

Valor 

0.97 
0.16 
0.85 
1.67 
6.41 
1.71 
2.01 

35.86 
9.71 
9.38 
8.46 

1.32 
47.83 

8.36 
9.15 

18.48 
4.54 
0.41 

94.20 

Fuente: Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana con datos del us Census Bureau. 

1.0 
0.2 
0.9 
1.8 
6.8 
1.8 
2.1 

38.1 
10.3 
9.9 
8.9 

1.4 
50.8 
8.9 
9.7 

19.6 
4.8 
0.4 

100.0 

Variación 

1.0 
14.3 

-34.6 
5.7 

-6.6 
-6.0 
-2.4 
-6 .9 

- 11.7 
- 5.5 
-7.2 

-26.7 
-3.5 
- 1.4 
-0.4 
-4.9 

1.3 
7.9 

-5.2 

Variación 

19.8 
45.5 
16.4 
14.4 

574.7 
1 912.0 
2 510.0 

22.8 
17.6 
25.1 
19.8 

43.5 
11.5 
13.6 
8.5 
7.0 

39.3 
17.1 
23.1 

C U A D R O 5 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DESDE MÉXICO, 1999-2001 (MILES DE MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJES) 

Alimentos y animales 
Bebidas, tabaco y otros 
Minerales, aceites y grasas animales 
Petróleo y sus derivados 
Química y derivados 
Bienes manufacturados 

Productos textiles 
Manufacturas no metálicas 

Maquinaria y equipo de transporte 
Máquinas de oficina y computadoras 
Equipo de telecomunicaciones 

Maquinaria y aparatos eléctricos 
y electrónicos 
Vehículos y sus partes 

Artículos varios manufacturados 
Prendas de vestir 
Calzado 
Muebles 

Valor 
4.35 
1.35 
7.81 
7.20 
1 .41 
6.05 
1.32 
1.25 

65.31 
7.20 

1205 
15.32 

19.97 
18.56 

7.84 
0.35 
2.89 

Equipos profesionales y científicos 3.08 
Otros 3.66 

Total 108.50 

1. Participación respecto del total. 

1999 
%' 
4.0 
1.2 
7.2 
6.6 
1.3 
5.6 
1.2 
1.2 

60.2 
6.6 

11 .1 
14.1 

18.4 
17.1 
7.2 
0.3 
2.7 
2.8 
3.4 

100.0 

Valor 
4.42 
1.60 

13.36 
12.75 

1.59 
6.75 
1.55 
1.38 

81.47 
9.07 

16.18 
17.86 

26.01 
20.80 

8.73 
0.35 
3.20 
3.66 
4.35 

134.40 

2000 
%' 

3.3 
1.2 
9 .9 
9.5 
1.2 
5.0 
1.2 
1.0 

60.6 
6.7 

12.0 
13.3 

19.4 
15.5 
6.5 
0.3 
2.4 
2.7 
3.2 

100.0 

Variaión 
1.6 

21.5 
71.1 
77.1 
12 .8 
11.6 
17.4 
10.4 
24.7 
26.0 
34.3 
16.6 

30.2 
12.1 
11.4 
0.0 

10.7 
18.8 
18.9 
23.9 

Valor 
4.07 
1.63 

10.05 
9.52 
1.45 
5.98 
1.39 
1.29 

74.69 
9.53 

14.75 
15.23 

24.19 
18.88 
7.63 
0.29 
2.98 
3.61 
3.98 

120.73 

Fuente: Asociación Nacional de Importación y Exportación de la República Mexicana con datos del us Census Bureau. 

2001 
o/o ' 
3.4 
1.4 
8.3 
7.9 
1.2 
5.0 
1.2 
1.1 

61.9 
7.9 

12.2 
12.6 

20.0 
15.6 
6.3 
0.2 
2.5 
3.0 
3.3 

100.0 

Variación 
-7.9 
-0.6 

-24.8 
-25.3 
-8.8 

-11.4 
- 10.3 
-6.5 
-8.3 

5.1 
-8.8 

- 14.7 

-7.0 
-9.2 

- 12.6 
- 17.1 
-6.9 
-1.4 
-8.5 

- 10.2 

Variación 
-6.4 
20.7 
28.7 
32.2 

2.8 
- 1.2 

5.3 
3.2 

14.4 
32.4 
22.4 
-0.6 

21.1 
1.7 

- 2.7 
- 17.1 

3.1 
17.2 
8.7 

11.3 
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C U A D R " O 6 

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES BIENES IMPORTADOS DESDE CHINA Y MÉXICO: 1999-2001 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

China México 
1999 2000 2001 1999 2000 2001 

1 Máquinas de ofici na y automáticas 8.26 11.00 9.71 Vehículos y sus partes 19.97 26.00 24.20 
2 Equ ipo de telecomunicaciones 7.50 9.93 9.38 Maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos 15.32 17.90 15.23 
3 Ca lzado 8.43 9.19 9.15 Equipo de telecomunicaciones 12.05 16.20 17.75 
4 Maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos 7.06 9.12 8.46 Máquinas de oficina y automáticas 7.20 9.07 9.53 
5 Prendas de vestir 7.36 9.19 8.36 Petróleo y sus productos 7.20 12.70 9.52 
6 Muebles y sus partes 3.26 4.48 4 .54 Prendas de vesti r 7.84 8.73 7.63 
7 Manufacturas de metales 2.89 3.66 3.80 Maquinaria y equipo para la generación 4.35 4.79 4.10 
8 Maquinaria para la industria 1.84 2.10 2.25 de energía eléctrica 

9 Edifi cios prefabricados 2.07 2.55 2.22 Maquinaria para la industria en general 3.80 4.44 3.95 
10 Equ ipos para viaje 1.97 2.21 2.04 Equipos profesionales y cient íficos 3.08 3.66 3.61 
11 Manufacturas de minerales no metálicos 0.08 2.06 2.00 Mueb les y sus partes 2.89 3.20 2.98 
12 Equ ipo fotográ fi co 1.61 2.08 1.82 Frutas y verduras 2.66 2.58 2.61 
13 Productos de textiles 0.09 1.82 1.71 Manufacturas de metales 2.14 2.57 2.38 
14 Vehículos y sus partes 0.92 1.80 1.32 Productos de t ext iles 1.32 1.55 1.39 
15 Equ ipos profesionales y científicos 0.84 1.04 1.10 Bebidas 0.98 1.29 1.30 

Manufacturas de minerales no metálicos 1.25 1.38 1.29 
Total 54.17 72.23 67.86 Total 92.00 116.00 107.00 

Fuente: Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana con datos del us Census Bureau. 

de ellos -por ejemplo en Estados Unidos- ya tiene accesos 
normativos similares al de otros países. Por ello, la participación 
de las exportaciones mexicanas en el mercado estadounidense 

está amenazada por los productos chinos en el mediano y largo 

plazos. 
Por tanto, el gobierno y las empresas de México deben actuar 

de manera inmediata para hacer frente a dicha competencia. 

Sería conveniente establecer nuevas ventajas competitivas para 
las industrias intensivas en capital con mayores índices de 
eficiencia y fomentar a las industrias menos desarrolladas 
intensivas en mano de obra. Se debe promover la creación de 

una infraestructura moderna y de bajos costos, un desarrollo 
tecnológico propio, modelos de financiamiento, programas de 
capacitación, productos nuevos y diferenciados, acceso a otros 
mercados e insumos, mejores servicios y proveedores de calidad 

internacional. 
La preocupación gubernamental no debe radicar en la nego

ciación para ingresar con preferencias arancelarias al mercado 
chino, ni en imponer obstáculos técnicos alas importaciones de 
ese país. Las medidas deben ser congruentes con el desarrollo 

propiodelaindustriamexicanaparaquelasventajascompetitivas 
se extiendan a todos los sectores de manera eficiente. 

Respecto a la competencia en el mercado estadounidense 

se puede decir lo siguiente: 
• La capacidad productiva y exportadora de China es mayor 

que la de México. Además ,con los procesos de relocalización 

de la producción hacia ese país asiático se presenta un crecimiento 
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potencial en sus exportaciones hacia los mercados de Estados 
Unidos y la Unión Europea, con lo cual aumenta la amenaza de 

pérdida de participación en el mercado estadounidense para el 
sector exportador mexicano. 

• A pesar del crecimiento de las exportaciones mexicanas 
hacia Estados Unidos, se ha perdido participación en dicho 

mercado al compararlas con las exportaciones de China. Sin 
embargo, no han desplazado a los productos mexicanos ya 

que gran parte del incremento de las importaciones de Estados 
Unidos procedentes de C hina obedece a la relocalización 
de la producción y exportación del este asiático hacia China. 

Ello no representa una amenaza para la producción y expor
tación de México a corto plazo, pero sí a más largo plazo, 
mientras se realiza la inversión productiva y se sustituyen otras 

exportaciones de países vecinos a China. 
• Las principales exportaciones de México y China que 

compiten de manera directa por el mercado norteamericano 
son equipo de telecomunicaciones; máquinas y aparatos 

eléctricos y electrónicos, equipo profesional y científico; 
vehículos y sus partes; máquinas de oficina y computadoras; 

manufacturas de metales; maquinaria para la industria en 
general; manufacturas de minerales no metálicos y muebles, 
textiles y prendas de vestir. En términos absolutos, en el último 

año México sólo exportó más que China en los primeros cinco 

renglones . La competencia se agudiza en máquinas y equipo 
de oficina, computadoras y prendas de vestir, donde el valor de 
las exportaciones es similar. (j 

( 
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<ca1897@bancomext.gob.mx> 

De todas las ciencias sin duda la quí

mica es una de las que ejercen mayor 

efecto en la vida cotidiana por su amplia 

variedad de productos. El mundo está 

enteramente transformado a veces para 

bien (alimentos, vestidos, medicinas, 

etcétera) y en ocasiones para mal (con

taminación del aire y en especial del agua, y 

empleo de sustancias, sobre todo gases en 

la guerra) y modelado por los materiales y 

productos fabricados mediante aplicaciones 

de la química. 

Una palabra describe a la industria química: 

diversidad. Por ello un primer problema 

consiste en establecer una clasificación' En 

este sentido, siguiendo la de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Econó

mico 2 cabe considerar una por productos, 

con los siguientes cuatro grupos y sus 

respectivas características económicas. 

a] Química básica. Fabrica productos a granel 

(amonia, gases, ácidos, sales); petroquímicos 

(benceno, etileno, propileno, xileno, tolueno, 

butadieno, metano, butileno), y productos 

terminados (fertil izantes, química industrial, 

plásticos, óxido de propileno, resinas, 

elastómeros, f ibras y colorantes) Se trata de 

un mercado maduro, con plantas de gran 

tamaño y alto volumen de producción, por lo 

general de operación continua y de mucho 

consumo de energía, bajos márgenes de 

ganancias y muy cíclicas en relación con la 

1. Sobre este particular, hay varias clasificaciones de 

instituciones internacionales; en esta nota se 

emplea la de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las clases de 

actividad que cada institución considera dentro de 

la industria química pueden consultarse en el 

anexo 1 del documento: OCDE, Enviromental 

Outlook for the Chemicals lndustry, 2001, en 

<www.oecd.org/dataoecd/7/45/2375538.pdb. 

2. OCDE, op. cit., pp. 10 y 24. 



actividad económica, cuya capacidad 

utilizada depende del abasto de materias 

primas. Son proveedoras de empresas 

ubicadas también en la química básica, en 

química especializada y otras actividades 

dedicadas a textiles, automóviles, mobiliario, 

celulosa y papel, refinación de petróleo, 

metales, vidrio, etcétera. 

b] Química especializada. Elabora productos 

de hule y plástico, pinturas y selladores, 

adhesivos, cata lizadores, recubrimientos, 

ad itivos, etcétera; emplea sustancias que le 

provee la química básica, pero tiene produc

tos y procesos tecnológicamente más avan

zados, aunque también continuos (procesos 

de síntesis), con menores volúmenes de 

producción, pero mayor valor agregado 

debido a la fabricación de bienes que por lo 

general no tienen sustitutos perfectos o se 

benefician de patentes no generalizables . Por 

ello sus márgenes de beneficio son mayores y 

con menor ciclicidad respecto al PIB. 

e] Química de las biociencias . Fabrica 

productos farmacéuticos, agroquímicos y de 

biotecnología, con plantas de producción 

por síntesis, está segmentada por lotes y 

tiene procesos de fabricación muy complejos 

en ambiente controlado y con alto control 

de calidad y salubridad. Este rubro presenta 

los mayores avances tecnológicos de la 

industria, a parti r de grandes in-versiones en 

investigación y desarrollo; incluso está entre 

las principales ramas en este materia. 

d] Química del cuidado personal y la higiene. 

Formada por empresas productoras de jabón, 

detergentes, blanqueadores, productos para 

el pelo y la piel, perfumes, etcétera; es uno 

de los segmentos más antiguos de la indus

tria. Sus procesos productivos pueden ser de 

grandes volúmenes (detergentes) o bien por 

lotes, con grandes inversiones en equipo de 

procesos. 

Producción, consumo, comercio, 

empleo y medio ambiente 

Según datos de la OCDE con información 

hasta 1998, a partir de 1970 se observó 

un importante crecimiento en el valor de la 

producción mundial de la industria 

química, la cua l pasó de 171 300 mill ones 

de dólares en 1970 a 71 2 600 mill ones de 

dólares en 1980, 1.23 billones de dólares 

en 1990 y 1.5 billones en 1998, que 

corres ponden a tasas de creci miento anual 

promedio de 15.32 % entre 1980 y 1970, 

de 5.63% entre 1990 y 1980 y de 2.52 % 

para los ocho años transcurr idos entre 

1998 y 1990. Por tipo de actividad, destaca 

la química básica con una participación de 

26% de la producción mundial en 1996, 

seguida de las farmacéuticas con 22%; 

plásticos, hules y fibras con 17%; jabones y 

detergentes con 12%; otras químicas con 

1 O%; fertilizantes y plaguicidas con 7%, y 

pinturas y barnices con 6 por ciento 3 

Con una parti cipación equivalente a 7% 

del PIB mundial y de 9% en el comercio 

mund ial de mercancías, esta industria 

tambi én se ca racteriza por tener el mayor 

número de trabajadores: cerca de 1 O 

millones de personas en tod o el mundo. 

Tradicionalmente es una actividad de alta 

tecnología con importantes inversiones en 

investigación y desarrollo tecnológicos, con 

procesos de producción cada vez más 

automatizados y de alta product ividad que 

ocasionaron una disminución en el empleo 

de 7.5 % en los pasados 10 añ os 4 

Cerca de 80% de la producción mundial de 

esta industria se concentra en 16 países: 

Estados Unidos, Japón, Alemania, China, 

Francia, el Re ino Unido, Italia, Corea del Sur, 

Brasil, Bélgica, Luxemburgo, España, los 

Países Bajos, Taiwan, Suiza y Rusia. Desde el 

punto de vista regional, la industria química 

europea aporta la tercera parte de la 

producción mundial (véase la gráfica 1 ). El 

consumo de químicos es más alto en las 

economías pertenecientes a la OCDE, en 

particular Japón, cuyo consumo de productos 

químicos per cápita anua l en 1996 fue 

superior a los 1 600 dólares, seguido de 

Estados Unidos y Canadá con una cifra 

cercana a los 1 300 dólares y Europa 

Occidental con más de 1 100 dólares, 

mientras que en contraparte en Centro-

3. /bid, pp . 111 y 11 2. 
4. /bid., p. 1 O. 

américa y América del Sur se consumieron 

apenas 200 dólares. 

El comercio de productos químicos también 

está dominado por los países miembro de la 

OCDE, los cuales suelen presentar superávit 

comercial (de 26 200 millones de dólares 

en 1980 y de 61 1 00 millones de dólares en 

1998), a diferencia de los países ajenos a la 

Organización en Asia, América Latina (in

cluido México), África y Oceanía con balan

zas def icitarias (que por coincidencia tuvieron 

los mismos montos en 1980 y 1998 que las 

balanzas comerciales de la OCDE, pero con 

signo contrario) 5 (Véase la gráfica 2.) 

Así como la industria química no fabrica 

productos comunes, sus empresas tampoco 

son ordianarias. En su mayoría se carac

terizan por su larga experiencia y sus 

conocimientos técnicos en ingeniería de 

procesos y por realizar cuantiosas inver

siones en investigación, en capital fijo y 

recursos humanos; sin embargo, alcanzar las 

economías de escala necesarias para 

obtener la rentabilidad ha provocado en 

algunos casos la conformación de estruc

turas de mercado oligopólicas como ocurre 

en la química de las biociencias: farma

céuticos, agroquímicos, biotecnología. 6 

5. /bid., p. 114. 
6. Tal es el caso de las farmacéuticas, en que las 

1 O empresas más grandes dominaron alrededor 

de 57% del mercado mundial en ventas en 

2002 . Este proceso es resultado de un largo 

camino todavía inconcluso de fusiones o 

adquisiciones provocado en parte por la 

expiración de patentes -las de 23 de los 

fármacos más importantes expirarán en 2008, lo 

cual generará pérdidas por 46 000 millones de 

dólares anuales- , la competencia de 

medicamentos genéricos y los altos niveles de 

inversión en desarrollo de nuevos productos, 

muchos de los cuales presentan variaciones 

mínimas para extender el beneficio de las 

patentes. Sin embargo, mayores ventas por la 

compra de empresas no necesariamente han 

implicado mayor rentabilidad (Pfizer/Pharmacia 

informó que si bien sus ventas en 2003 
crecieron 47% respecto a 2002, su ganancia 

neta se desplomó 50% para el mismo periodo; 

mientras que para Merck la caída fue de 5% en 

el primer trimestre de 2004 y para Shering

Pioug del orden de -142%) en una industria 

que empieza a sufrir por el aumento de la 

competencia y la restructuración del mercado 

(etc group, Communiqué, núm. 82, noviembre

diciembre de 2003, p. 3; El Universal, 5 de abril 

de 2004, y Reforma, 21 y 23 de abril de 2004.) 
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G R Á F 1 C A 1 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, 2002 

(MILES DE MILLONES DE EUROS) ' 
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o 
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Europea Unidos 
Japón Resto de China América Otros' 

Europa' Latina 

1. El valor estimado de la producción mundial de la industria química ascendió a 1 841 millones de euros. 
2. Excluye a Japón y China. 
3. Resto de Europa : Suiza, Noruega, Europa central y del este y Turquía. 
4. Otros: incluye a México, Canadá, África y Oceanía. 

Fuente: Consejo Europeo de la Industria Química. 

G R A F 1 C A 2 

COMERCIO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA POR REGIONES, 2002 

(PORCENTAJES) 
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• Participación en las 
exportaciones mundiales 

• Participación en las 
importaciones mundiales 

1. Resto de Europa : Europa del este y central, estados bálticos. 
2. Estimaciones. 

Fuente: Consejo Europeo de la Industria Química. 

El número de empresas que participan 

en la producción de esta variedad de 

sustancias es también considerable. 

Algunas están ubicadas entre las más 

grandes del mundo (las 1 O del sector 

químico más importantes tuvieron ingresos 

de 1 O 000 a 30 000 millones de dólares, 

según la lista del año 2000 de la revista 
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Fortune). Estas grandes empresas emplean 

a miles de trabajadores (algunas más de 

1 00 000) y tienen un carácter multi

nacional. Del mismo modo, hay empresas 

que producen unas cuantas sustancias o 

productos de un mismo tipo, las cuales por 

lo general son de tamaño pequeño (o sea, 

con menos de 50 trabajadores y ventas por 

debajo de 50 millones de dólares anuales; 

éstas representaron 95% de las 50 000 

empresas químicas en Estados Unidos 

durante 2000. 7 

Sin embargo, cabe señalar que esta 

industria es una de las que más energía 

consume en sus procesos; por ejemplo, en 

1998 consumió 7% de la energía mundial 

(entre petróleo, gas natural, carbón y 

energía eléctrica) y contribuyó con 4% del 

total de emisiones de dióxido de carbono 

(CO), producto de la combustión de los 

energéticos fósiles que emplea. No parece 

que esta cantidad se reduzca en el futuro, 

sobre todo considerando los procesos 

menos eficientes en el emp leo de energé

ticos de países en desarro llo que se están 

incorporando a la producción química 

mundial. Asimismo, uno de los recursos 

que más emplea es agua, más que otras 

industrias manufactureras (sólo tras la 

agricu ltura): 42% del consumo total, 

seguida de la producción de hierro y acero 

(27%); generación de electricidad (5%); 

metales no ferrosos (2%); celulosa y pape l 

(11 %); vidrio (1 %); equipo de transporte, 

(6%), y otras con 5% en 1995 8 

La OCDE prevé que todos los indicadores 

(producción, consumo, exportaciones e 

importaciones) continuarán en expansión 

por los siguientes 20 años, a tasas de 

crecimiento entre 2.5 y 3 por ciento anual 

promedio. De acuerdo con sus estudios, los 

países miembro seguirán siendo los 

principales productores y consumidores 

mundiales de productos químicos. A lo 

largo de ese período, las mayores tasas de 

crecimiento corresponderán a la química 

especializada y a la de las biociencias 

(sobre todo la farmacéutica), por encima de 

la química básica (que se considera una 

actividad madura) y que se moverá hacia 

países no miembro en busca de mayores 

tasas de rentabilidad, proceso encabezado 

por las grandes transnacionales que 

dominan el sector 9 

7. OCDE, op. cit., p. 21. 

8. /bid.' p. 1 21 . 
9. OCDE, op. cit., pp. 11, 116-119. 



La industria química en Méxcio: 
situación actual 

La primera característica económica de 

la industria química nacional es su 

carácter procíclico. 1° Con frecuencia esta 

actividad se enfrenta a problemas de 

sobreproducción pues, dada la naturaleza 

de sus inversiones, los excedentes de 

producción derivados de incrementos en la 

capacidad instalada se asimilan a un ritmo 

lento, de modo que hay variaciones 

significativas en los precios -por lo 

general a la baja- cuando se presenta una 

caída en la demanda. Se considera que un 

ciclo promedio de la industria química tiene 

una duración que va de cinco a siete años. 

Además, por ser proveedora de materias 

primas tiene una estrecha relación con el 

crecimiento de la actividad económica 

general y del nivel de ingreso en el caso de 

sus productos orientados al consumo final 

(perfumes, cosméticos, pinturas, etcétera). 

En este sentido, a partir de 1995 y hasta 

2002 la trayectoria de la producción de la 

industria química nacional siguió el mismo 

sentido que la del PIB nacional y la industria 

manufacturera, desde la perspectiva de sus 

respectivas variaciones anuales (véanse el 

cuadro y la gráfica 3). Sin embargo, cabe 

señalar la caída de -0.9% en 1995 

respecto del año anterior menor que la del 

PIB de la industria manufacturera (-4.9%) y 

mucho menor que la del PIB total (-6.2 %); 

en ese año la contribución de esta industria 

en la economía fue de 5.3% del PIB total. 

De 1996 a 1998 su recuperación fue menor 

(6.6, 6.8 y 6.1 por ciento, respectivamente) 

frente a la de las manufacturas (1 0.8, 9.9 y 

7.4), aunque mayor que la del PIB total 

(5.1, 6.8 y 4.9 por ciento). Su contribución 

a este último empezó a mostrar una caída 

al pasar de 4.5% en 1996 a 3% en 1998. 

1 O. El periodo de estudio comprende de 1995 a 

2002 y 2003 en los casos en que se dispuso de 

información; las principales fuentes fueron 
Asociación Nacional de la Industria Química 

(ANIQ), Anuario Estadístico de la Industria 

Química Mexicana, 2003; Banco de México, 
Informe Anual, 2002 (apéndice estadístico); 

INEGI (Banco de Información Económica), y 

Secretaria de Economía (Dirección General de 
Inversión Extranjera y Subsecretaría de 

Negociaciones Comerciales Internacionales). 

G R A F 1 C A 3 

MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, MANUFACTURA Y QUIMICA, 1993-2002 

(VARIACIONES ANUALES A PRECIOS DE 1993} 

12 
- PIB total 

10 _ Industria manufacturera 
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1. Incluye derivados del petróleo y plásticos. 

Fuente: Banco de México, Informe Anual, 2002 (apéndice estadístico). 

A partir de 1999 es evidente la disminución 

en el ritmo de crecimiento anual de esta 

industria (menor incluso que el PIB total y 

mucho menor que las manufacturas), aunque 

positivo hasta 2000, en que el signo se 

invierte para mostrar variaciones negativas en 

2001 (-3.8%) y 2002 (-0 .6%), mayores que 

las de las manufacturas (-3 .7 y -0 .6 por 

ciento, respectivamente) y las del PIB total 

(-0 .3 y 0.9 por ciento, respectivamente), 

disminuyendo su contribución en este último 

de 2.6% en 2001 a 2.2% en 2002. 

En términos de actividades destaca que las 

cinco más importantes con relación a la 

contribución al valor de la producción de la 

industria química en 1994 fueron los 

productos farmacéuticos (16.15%), la 

fabricación de fibras químicas (8 .1 0%), los 

básicos orgánicos (7.89%), los jabones, 

detergentes y dentríficos (7. 63%) y la 

fabricación de perfumes, cosméticos y 

similares (6%). En términos comparativos, 

en 2003 cuatro de las actividades anteriores 

mantuvieron su importancia; algunas como 

productos farmacéuticos (26.08%) y 

jabones, detergentes y dentríficos (8.70%) 

la incrementaron, y otras la disminuyeron: 

básicos orgánicos (6.43%) y perfumes, 

cosméticos y similares (5.41 %), mientras 

que otras se incorporaron, como en el caso 

de resinas sintéticas (5.25%). 

En materia de comercio exterior, esta 

industr ia mantiene una balanza comercial 

deficitaria que pasó de 1 008.9 millones de 

dólares en 1995 a 5 917 millones de dó

lares en 2002, con una tasa media de 

crecimiento anual de 28.75% en ese 

período. Lo anterior es resultado de que 

mientras la tasa media anual de variación de 

las exportaciones fue de -1.30% , la de las 

importaciones fue positiva en 10.19% en 

igual lapso. En este sentido, el consumo 

aparente de la industria se elevó a una tasa 

media anual de 2.26% al pasar de 15 81 O 

millones de dólares en 1995 a 18 485 en el 

2002. Sin embargo, esta dependencia de las 

importaciones disminuyó la cobertura de las 

necesidades de esta industria, la cual pasó 

de 93.6% en 1995 a 68% en 2002. 

En materia de importaciones, en 2002 éstas 

provinieron en su mayor parte de América 

del Norte (69.47%), seguidas de la Unión 

Europea (15.32%), Asia (7.39%), otros 

países (5.51 %), miembros de la ALADI 

(1.98%) y Centroamérica (0.33%). Los 

principales destinos de las exportaciones 

químicas nacionales en el mismo año fueron 

América del Norte (51.40%), países de la 

ALADI (16.30%), la Unión Europea (12.34%), 

otros países (6.84%), Asia (6 .59%) y 

Centroamérica (6.53%). En este sentido, las 

únicas regiones o grupos de países con los 
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MÉXICO: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 1995-2002 (MillONES DE DÓLARES CORRIENTES Y PORCENTAJES) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Producción 1 14 801.1 15313 .0 14 873 .2 12 328.7 12 687.6 13 220 .5 12 810.0 12 568.0 
Importación' 4 715 .5 5 764.8 6 960 .1 7 158.5 7 724.5 8 946.0 9 373.0 9 298 .0 
Exportación' 3 706.6 3 401.5 3 353 .6 3 012.1 2 954.6 3 574.0 3 402.0 3 381.0 
Balanza comercial ' - 1 008.9 -2 363.3 -3 606.5 - 4 146.4 -4 769 .9 -5 372 .0 -5971.0 -5917 .0 
Consumo aparente 15 810.0 17 676 .3 18479.7 16 475 .1 17457.5 18 592 .5 18 781.0 18 485 .0 
Autosuficiencia (%)' 93 .6 86.6 80.5 74.8 72.7 71 .1 68.2 68.0 
Inversión extranjera directa 573.1 1 196.9 822.4 1 165.4 955 .5 1 406.9 405.6 1 084.0 
Participación del PIB de la industria química 

en el total (%) 5.3 4.5 3.7 3.0 2.6 2.8 2.6 2.2 
Participación de las importaciones de la 

industria química en las importaciones totales (%) 6.5 6.4 6.3 5.7 5.4 5.1 5.6 5.5 
Participación de las exportaciones de la 

industria qulmica en las exportaciones totales (%) 4.7 3.5 3.0 2.6 2.2 2.1 2.1 2.1 
Participación de la IED de la industria química 

en la total (%) 6.9 15.5 6.8 14.1 7.3 8.6 1.5 8.2 

1. El valor de la producción está considerado a precios de venta LAB en la planta productora; incluye el área de Pemex-Petroquímica estimada por la Asociación Nacional de 
la Industria Química (ANIQ) 
2. Incluye las importaciones y exportaciones de una selección de petroquímicos que sólo puede realizar Pemex y que son: acrilonitrilo, alquilbenceno lineal, amoniaco, 
benceno, butadieno, ciclohexano, cloruro de vinilo, cumeno, dodecilbenceno, estireno, etano, etileno, heptano, hexano, isopropanol, metanol, metaxileno, negro de humo, 
ortoxileno, óxido de etileno, paraxileno, propileno, tolueno, xileno. 
3. Para obtener la balanza comercial del sector químico y petroquímico se tomaron en cuenta los siguientes capítulos de la Tarifa del Impuesto General de Importaciones y 
Exportaciones (TIGIE): 15, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 54, 55 y 59. 
4. Se refiere al valor de la producción entre el consumo aparente. 

Fuentes: ANIQ. Anuario estadístico de la industria química mexicana, 2003, y Banco de México, Informe Anual, 2002 (Apéndice Estadístico). Secretaría de Economía, Dirección 
General de Inversión Extranjera, 2002. 

que México tiene una balanza comercial 

favorable (aunque empieza a disminuir) son la 

ALADI (366.8 millones de dólares) y Centro

américa (190.4 millones de dólares). De ahí la 

importancia de ampliar las negociaciones 

comerciales para mantener el saldo positivo 

en materia comercial con esas regiones. 

Por capítulo de la Tarifa del impuesto 

General de Importaciones y Exportaciones 

(TIGIE), se destaca que los cinco productos 

que la industria más importa son: materias 

plásticas (capítulo 39) con 34.92% del total 

de importaciones en 2003; combustibles 

minerales (capítulo 27) 17.16%; básicos 

orgánicos (capítulo 29) con 12 .83%; 

caucho y sus manufacturas (capítulo 40) 

7.58%, y productos diversos (capítulo 38) 

con 5.38% en 2003 (véase la gráfica 4). 

En contraparte, los cinco productos que 

más exportó esta industria en 2003 fueron: 

combustibles minerales con 67.12%; 

materias plásticas con 11.67%; básicos 

orgánicos con 4.60%; productos farma

céuticos (capítulo 30) con 3.75%, y por 

último caucho y sus manufacturas con 

2.74% (véase la gráfica 5). No es casual 
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que los mismos tipos de productos sean la 

base de las importaciones y las exporta

ciones, lo cual da cuenta de la naturaleza 

intraempresarial del comercio exterior de 

esta industria, que en su mayoría está 

dominada por compañías extranjeras 

transnacionales. 

Por último, en materia de inversión ex

tranjera di recta (IED), esta industria presenta 

en el período 1995-2002 un comporta

miento positivo con una tasa media anual 

de crecimiento de 9.53%, aunque un tanto 

errático al presentarse tres años con varia

ciones anuales negativas (1997: -3 1.29%; 

1999:-18.61% y 2001: -71.17%) que 

fueron contrarrestadas con tasas positivas 

en los restantes cuatro años (1996: 

108.84%; 1998: 41.71%; 2000:47.24% y 

2002: 167.25%). Es de destacar que su 

contribución en el total de IED captada en 

toda la economía pasó de 6.9% en 1995 a 

8.2% en 2002. 

Por país de origen de la IED destaca la 

presencia mayoritaria de capital estado

unidense con 32% del total recibido en 

2002, 85% en 2003 y una participación de 

78.3% en el acumulado de 1999 a 2003 (a 

septiembre). Le siguen los Países Bajos con 

58.8, 5. 7 y 16.2 por ciento, respectivamente; 

Canadá con 0.3, -0.5 y 2.8 por ciento; Irlanda 

con 10.9% del total en 2002 y, aunque no 

invirtió en 2003, presenta una participación 

en el acumulado de 2.7 por ciento. 

Por clase de actividad sobresalen las 

siguientes cinco: fabricación de perfumes, 

cosméticos y similares con una participación 

sobre el total captado en 2002 de 17.5%, 

que se incrementó a 29.4% en septiembre 

de 2003 y que en el acumulado desde 1999 

se colocó en el primer lugar con 16.8% del 

total captado en ese período. Le sigue la 

fabricación de fibras químicas con una 

participación de -2.4% en 2002, de 

2.5% en 2003 y una más significativa de 

11.7% en el acumulado. Le sigue la 

fabricación de jabones, detergentes y 

dentríficos con 8.7, 11.2 y 10.3 por ciento, 

respectivamente; después está la fabricación 

de otros productos de plástico con 6, 5.6 y 

9.5 por ciento, y por último la fabricación 

de pinturas, barnices, lacas y simi lares 



con -1.8, 6.1 y 8.0 por ciento en el 

acumulado . 

A continuación se ofrece una perspectiva 

particular de la industria química por sus 

principales clases de actividad, a fin de 

exponer una visión más específica de las 

principales actividades que conforman 

esta industria en el país." 

Químicos básicos orgánicos 

Los productos químicos básicos (3512 11 ) se 

dividen en orgánicos e inorgánicos; los 

primeros son compuestos derivados del 

petróleo y gas natural. " La elaboración de 

básicos orgánicos se incluye en la rama de 

petroquímica intermedia . 

Esta actividad depende de un solo proveedor 

de insumas, Pemex, que padece diversos 

problemas: escalas de producción reducidas, 

concentración en compuestos de bajo valor 

agregado y problemas de abasto. Por ello para 

garantizar la viabilidad de este segmento se 

requieren inversiones que permitan la 

continuación de la cadena productiva. 

La elaboración de productos básicos 

orgánicos que corresponde al sector privado 

disminuyó 3.4% en 2002, en gran parte 

debido al peso que tienen los ésteres en la 

producción (24%) y cuya caída de 18% 

anuló los incrementos que presentaron los 

segmentos de ácidos orgánicos y éteres (8.5 

y 33 por ciento, respectivamente). 

Químicos básicos inorgánicos 

Los básicos inorgánicos (3 51212) son los 

derivados del cloro, el magnesio, el sodio, el 

flúor y otros elementos; se dividen en 

11.En los análisis subsecuentes se emplea como 

fuente el análisis sectorial que sobre las 

distintas actividades de la industria quimica 

mexicana elaboró la Dirección de Análisis y 

Estudios Económicos de Bital (hoy HSBC: Hong 

Kong Shangai Bank) con datos a 2002 y que se 

puede consultar en la siguiente dirección 

electrónica: <http://ebpp. bital.com .mx/analisis/ 

i nte_cgildefa u lt. html>. 

12 .Los números entre paréntesis se refieren a la 

clasificación por clase de actividad económica 

(a se is digitos) del Banco de Información 

Económica del INEGI. 
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MÉXICO: INDUSTRIA QUIMICA, IMPORTACIONES POR CAPITULO DE LA TIGIE, ' 2003 

(PORCENTAJES) 

Capitulo 27: 

Capitulo 39: 
materias pl~sticas 36% 

Capitulo 34: 
jabones 1% 

Capítulo 38: 
productos diversos 5% 

Capítulo 37: 
productos fotográficos 2% 

combustibles minerales 17% 

Capitulo 33: 
aceites essenciales 3% 

Capitulo 28: 
qulmicos inorgánicos 2% 

Capitulo 29: 
qufmicos orgánicos 1 3% 

------ Capitulo 30: 
productos farmacéuticos 5% 

Capitulo 32: extractos curtientes 3% 

Capitulas 31, 35, 36, 40, 55: 
abonos, albuminoideas, pólvora s, 
caucho, fibras sintéticas 13% 

1. TIGIE: Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación . 

Fuente: Secreta ría de Economia, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. 

G R A F 1 C A 5 

MÉXICO: INDUSTRIA QUIMICA, EXPORTACIONES POR CAPITULO DE LA TIGIE, ' 2003 

(PORCENTAJES) 

Capítulo 38: productos diversos 1% 

Capítulo 37: productos fotográficos 1% 

Capitulo 34: jabones 2% 

Capitulo 33 : aceites esenciales 2% 

Capítulo 32: extractos curtientes 2% 

Capítulo 39: 

Capítulos 31, 35, 36, 40, 55: 
abonos, albuminoideas, pólvoras, 
caucho, fibras sintéticas 4% 

Capítulo 30: 
productos farmacéuticos 4% / 

Capítulo 29: / / 
químicos orgánicos 5% 

Capitulo 28: 
quimicos inorgánicos 1% 

Capítulo 27: 
combustibles 
minerales 66% 

1. TIGIE: Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. 

Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. 

inorgánicos básicos, colorantes y pigmentos, 

y gases industriales. Una de sus caracte

rísticas consiste en que su principal mercado 

son actividades del propio sector químico y 

de la industria de la transformación, tanto 

para los inorgánicos básicos (químico y 

petroquímico, 35%; meta les, 26%; 

fertilizantes, 18%; jabones y detergentes, 

9%; celu losa y papel, 7%, y otros 5%); como 

colorantes y pigmentos (pinturas, 65%; 

plásticos, 20%; texti l, 13%; alimentos, 1%, y 

otros 5%), y gases industriales (fabricación 

de metales primarios y secundarios, 45%; 

industrias química y ambiental, 23%; alimen

taria, 1 O%; electrónica, 9%, y médica, 8%). 

Desde 2002 se observa una contracción de 

los segmentos que integran las actividades 

de químicos básicos inorgánicos (con 

excepción de colorantes y pigmentos) de 6% 
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en su valor de producción; el segmento de 

básicos inorgánicos reg istró la caída más 

grave (- 7%), mientras que los gases 

industria les disminuyeron 0.7%, en tanto 

que los colorantes y los pigmentos tuvieron 

una variación positiva de 3.4 por ciento. 

Fabricación de fertilizantes 

Los fert ili zantes (351221 ) son los principales 

productos agroquímicos y se utilizan para 

restituir el contenido de elementos de la 

tierra o para modificar sus ca racterísticas: 

corregir acidez o alcalin idad de los suelos. 

Hay tres tipos de fertilizantes: nitrogenados, 

fosfatados y potásicos. En el país se 

elaboran los dos primeros, debido a que la 

materia prima para los potásicos -sales de 

cloruro de potasio- se importa en su 

totalidad, por lo que su producción es 

limitada. 

La evolución de esta industria ha sido 

errática durante los últimos 1 O años. Por 

quinto año consecutivo la producción 

nacional de fertilizantes descendió, 

acumulando una caída promedio an ual de 

15% de 1996 a 2002. Desde 1999 la 

elaboración de fertilizantes fosfatados 

incrementó su participación relativa en 

la industria, ya que en ese año contribuyó 

con 46% del valor de producción , mi entras 

que los nitrogenados aportaron 35 % 

debido a los problemas de abasto de 

amoniaco de parte de Pemex . En 2002 el 

segmento de fosfatados mantenía la 

posición dominante al contribuir con 47 % 

del valor de producción, mientras que la 

producción de nitrogenados siguió pade

ciendo problemas, lo que se reflejó al pa r

ticipar con 24% del total, esta vez debido a 

la interrupción en la producción de urea . 

Productos químicos diversos 

Se denomina productos químicos diversos 

(PQD) a los que se elaboran en procesos 

industriales complejos, con destino tanto 

final como intermedio; las actividades que lo 

integran son la fabricación de insecticidas y 

plaguicidas; películas, placas y papel sensible 

para fotografía; tintas para impresión y 

escritura; aceites esenciales (usados como 
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materias primas en las industri as de 

alimentos, perfumería y ot ros productos 

para limpieza); ot ros productos qu ímicos 

secundarios, y cerillos . 

Se caracteri za n por su alto valor ag regado y 

por la diversidad de aplicaciones. Las em

presas productoras buscan constantemente 

diferenciar sus productos por medio de 

innovaciones tecnológicas. La demanda de 

este sector se divide en tres categorías: la 

que corresponde al sector industrial y que 

representa el segmento más importante, con 

50 % en las ventas totales de los PQD; el 

sector agrícola, que acumuló 19% , y las 

aplicaciones para uso doméstico, las cuales 

representaron 31 % de las ventas en 2002. 

El va lor de la producción de los PQD creció 

7.2%, destacando como uno de los pocos 

sectores de la industria química cuya 

producción aumentó en 2002. Sobresale el 

desempeño del segmento de películas, 

papel y placas para fotografía que, con una 

contribución al producto sectorial de 29% 

y un aumento en la producción de 10.3%, 

se constituyó como el segundo más 

dinámico, sólo detrás del de otros 

productos químicos secunda rios (especia

lidades químicas, aceites técnicos y aditivos 

para alimentos), cuyo incremento fue el 

más al to. En contraste, las activi dades con 

pérd ida en ese sector fue ron: tintas para 

impresión (-1 0%), cerillos (-8%) y aceites 

esenciales (-6%), que fueron compensadas 

por las alzas anteriores. 

Fabricación de resinas sintéticas 

y plastificantes 

Las resinas si ntét icas (35 123 1) se dividen en 

termoplást icas (pueden f undirse y soli

dificarse en repetidas ocasiones) y termof ijas 

(una vez fundidas no se pueden volver a 

procesar). El mercado es dominado por las 

pr imeras, que representan 84% del 

consumo apa rente, y sus principales 

productos son po lietilenos de baja y alta 

densidad (PEBD y PEAD) y cloruro de polivinilo 

(PVC) . Por su parte, las resinas termofijas 

poseen 16% del mercado y dentro de éstas 

destacan las resinas de urea , el poliuretano 

y las emulsiones PVA y acrílicas. 

Las res inas sintéti cas se caract erizan por 

abastece r como b ienes intermedios a 

mercados muy d iversifica dos, como los de 

PVC, que se ut il iza para fabricar t ubería y 

pe rf il (42%) y pe lícul a (14%); el poli

est iren o (PS) para envases y empaques 

(47%) y con strucci ón (11 % ); PEAD en 

artícul os para el hogar (37 %) y envases 

(23 %); PEBD para pel íc ula transparente 

(7 6%), y el polietil én terefta lato (PET), 

grado botella, para la fabricación de 

envases (1 00%). 

Por su parte, la industria de hules sintéticos 

y hulequímicos se deriva de la transfor

mación de productos petroquímicos. Este 

subsector se compone del grupo fabricante 

de elastómeros y negro de humo y del 

segmento que elabora hulequímicos 

(agentes que dan al hule propiedades de 

elasticidad, resistencia, dureza o suavidad) . 

Entre éstos los más importantes son el SBR 

(polibutadieno-estireno), BR (polibutadieno) 

y nitrilo; cabe señalar que la empresa INSA, 

filial del Grupo Dese, controla la totalidad 

de la producción de hule sintético y negro 

de humo en el país, mientras que en 

hulequímicos destacan Uniroyal Chemical 

y Micro. 

Durante 2002 se observó una caída de 

3.7% en el valor de producción de resinas 

y hule sintético. Para el segmento de 

resinas la contracc ión fue de 2. 7 % 

atribuido a descensos importantes en 

resinas alcídicas, amínicas y poliestireno 

del orden de -16, - 17 y - 11 por ciento, 

respecti vamente; éstas caídas se explican 

sobre todo por el efecto de menores 

precios . Por su parte la producción de hule 

sintético basado en butadieno descendió 

7% como consecuencia de la disminución 

en la demanda de materias primas 

industriales, básicamente de Estados 

Un idos, y el cierre de operaciones de dos 

plantas llanteras (de la firma Michelín) en 

territorio nacional. 

Fabricación de productos farmacéuticos, 

farmoquímicos y otros compuestos 

La industria químico-farmacéutica 

(352100, 352101) se d ivide en la 



farmoquímica y en la farmacéutica 

propiamente: la primera se dedica a la 

síntesis de las sustancias químicas o 

petroquímicas con propiedades curativas; 

la segunda produce medicinas en 

presentaciones destinadas al consumo 

final n Las ventas de esta industria se 

dividen en tres segmentos: el mercado 

privado, el de los medicamentos genéricos 

de marca y el mercado de gobierno. 

El primer segmento es el más importante, 

pues representa alrededor de 80% de las 

ventas, con productos cuyo precio unitario 

es elevado, aunque los volúmenes son 

proporcionalmente reducidos. Las empresas 

transnacionales son las principales 

protagonistas de este mercado. Por su 

parte, los medicamentos genéricos de 

marca representan alrededor de 5% de las 

ventas totales; también se sustentan en 

empresas transnacionales a las que se han 

sumado otras de origen nacional, las cuales 

fabrican medicamentos cuyas patentes han 

caducado. Por último, el mercado de 

gobierno lo atienden de manera casi 

exclusiva las empresas nacionales (sus 

ventas representan 83% del total), con 

productos de bajo valor agregado en el que 

los volúmenes son lo importante; se calcula 

en una quinta parte de los casi 5 000 

millones de dólares del mercado total. 

De acuerdo con datos deiiNEGI, 14 el valor 

de la producción de la industria se 

incrementó 0.9%; cifra similar a las 

ventas; el segmento de productos 

farmacéuticos aumentó 0.7%, en tanto 

que la elaboración de farmoquímicos 

avanzó 5.7%. El incremento en la 

producción de farmacéuticos se apoyó en 

13. Los productos farmacéuticos se clasifican en 

productos de patente, para los cuales el 
fabricante asigna un nombre específico al 

principio activo, evitando por medio de la 
patente, -por lo general de 20 años- que 

otro productor lo elabore, y en productos 

genéricos, que sólo incluyen el nombre del 
principio activo y los fabrica cualquier empresa 

cuando vence la patente y ésta pasa a ser de 
dominio público. Los medicamentos también 

pueden clasificarse en éticos, en cuyo caso 

sólo pueden ser vendidos con prescripción 
médica (receta), y de venta libre. 

14. INEGI, Encuesta Industrial Anual, 2002. 

un aumento de 3.2% en el segmento de 

medicamentos para especialidades que, a 

su vez, se vio favorecido por mayores 

precios en los orientados a tratamientos 

cardiovasculares, respiratorios y musculares. 

La contribución de los compuestos 

farmoquímicos a la producción total fue 

de 6. 7%, lo cual refleja una recuperación 

importante después de que se contrajera 

por seis años consecutivos. La estructura 

industrial se caracteriza por su hetero

geneidad, ya que una cuarta parte de las 

empresas son filiales de transnacionales y 

por ende se benefician de sus avances 

productivos y tecnológicos, mientras que 

el resto son compañías cuyo tamaño va de 

micro a mediano, por lo general con 

debilidades en la operación, lo que les 

genera rezagos de competitividad. 

Fabricación de pinturas, 

barnices, lacas y similares 

La posición que mantiene la elaboración de 

pinturas y barnices (35221 O) dentro de los 

últimos eslabones de la industria química, 

así como la relación que guarda con 

diversas actividades manufactureras, hacen 

de esta rama una de las más dinámicas. Por 

tipo de producto, la manufactura de 

pinturas la dominan los esmaltes, que 

contribuyen con 33% del valor de la 

producción; las pinturas solubles al agua, 

con 21 %, y los productos asociados a la 

aplicación de pinturas (solventes, bases, 

selladores y otros) con 17%, mientras que 

el resto tienen una contribución menor: 

otras pinturas anticorrosivas con 13%; 

lacas, 7%; barnices, 6%, y otras pinturas, 3 

por ciento. 

El valor de la producción de pinturas, 

barnices y lacas disminuyó 9% en 2001 

como consecuencia de una reducción en la 

mayor parte de los segmentos que integran 

esta industria. Las caídas más significativas 

se dieron en esmaltes, así como los 

sintéticos comunes que acumularon caídas 

de 16 y 7 por ciento, respectivamente. Por 

su parte, las pinturas solubles al agua 

con agregados minerales cayeron 4%, 

pinturas acrílicas solubles al agua -25% 

y por último las lacas transparentes y 

pigmentadas sufrieron contracciones de 5.6 

y 1.4 por ciento. Las actividades que 

registraron incrementos que no 

compensaron las anteriores caídas fueron: 

pinturas vinílicas solubles al agua (21 %), 

vinil-acrílicas (5%), otros esmaltes (13%) y 

tintas (0.7%). 

Fabricación de perfumes, 

cosméticos y similares 

Del enorme catálogo de productos de 

perfumería y cosméticos (352221) destacan, 

entre otros, los siguientes: a] cremas, 

lociones y polvos para el cuidado de la piel; 

b] perfumes, colonias, agua de toilet; 

e] maquillajes (lápiz labial, bases, rubores); 

d] esmaltes para uñas, removedores, 

suavizantes de cutícula; e] preparaciones 

para el teñido del cabello; f] desodorantes; 

g] cremas para afeitar y acondicionadores 

para la piel, y h) champús y acondiciona

dores para el cabello . 

Los siguientes cinco grupos concentran las 

ventas de esta industria; su consumo es 

procíclico por estar fuertemente ligado al 

ingreso de la población: 

1) Productos capilares. Representan 30% 

de las ventas nacionales de cosméticos y se 

dividen entre champús, tintes y trata

mientos para el cabello; el segmento de los 

tintes ha tenido un importante dinamismo 

en los últimos años. 

2) Productos de tocador y otros. Constitu

yen 20.3% de las ventas totales e incluyen: 

desodorantes, talcos, cremas para afeitar 

(16%); productos para bebé y niños (2%); 

protectores solares (0.3%), y otros (2%). 

Los desodorantes contribuyen con 70% de 

las ventas de este segmento de la industria. 

3) Cremas. Participan con 20% de las 

ventas y se dividen en dos grupos: las de 

uso general y los tratamientos; el primero 

se compone de cremas sólidas y líquidas 

cuyas ventas cubren casi la mitad de las 

ventas totales del segmento. 

4) Maquillajes. Ocupan el cuarto lugar del 

segmento, con 16% de las ventas de la 
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industria; se dividen en productos para ca ra 

(base, rubor y polvo), ojos y labios, aunque 

también incluyen los barnices para el 

cu idado de las uñas. 

5) Fragancias. Con 14% de las ventas, el 

segmento se divide en: fraganc ias 

femeninas y masculinas. La primera 

consti tuye uno de los segmentos más 

cast igados, dado que no ha crecido desde 

1995. Este segmento es importante en las 

importaciones, las cua les provienen 

principalmente de Estad os Unidos, Fra ncia 

y España. 

En las páginas anteriores se ha ofrecido 

un panorama de la situaci ón general y 

parti cul ar (por clase de act ividad) de la 

industria qu ímica mexi cana, la cua l abarca 

un amplio espectro de act ividades con 

característ icas comunes, como el com

portamiento altamente procícli co tanto 

para las de orientac ión al consumo fin al 

como para las de insumas para ot ras 

actividades; la dependencia de un solo 

proveedor de petroquímicos bás icos 

(Pemex Petroquímica); altos costos en 

energéti cos (gas y electricidad), y una 

estructura industrial en cont inua recon

figuración caracte rizada por la convivencia 

de empresas nacionales pequeñas, 

med ianas y en algunos ca sos grandes, con 

extranjeras multinacionales que son líderes 

en muchos segmentos de mercado y que, 

sin embargo, no producen lo suficiente 

para cubrir la demanda interna . Esta 

última situación arrojó un saldo deficitario 

en su balanza comercial cercano a los 

6 000 millones de dólares en 2002 y un 

porcentaje de autosuficiencia en produc

tos químicos que pasó de casi 94% en 

1995 a 68 % en 2002. Todo ello en 

marcado en la parte baja del ciclo 

económico mund ial de la industria 

química, caracter izado por la sobrepro

ducción , el exceso de capacidad instalada 

en las plantas y la disminución en el precio 

de los prin ci pales productos químicos ante 

la contracción de la demanda en la 

mayoría de sus productos . 
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La industria química europea 
COMISIÓN EUROPEA 1 

Perspectiva general 

del sector químico 

La Unión Europea es el productor más 

grande de químicos, fa rmacéuticos y 

cosméticos, seguida de Estados Unidos y 

Japón. Su mercado es en general muy 

abierto, con barreras arancelarias y no 

arancelarias relativamente bajas . En 

contraste, los exportadores de la Unión 

Europea se enfrentan a diversos obstáculos: 

comp lejas normas y regulaciones técnicas 

que rigen los productos químicos, escasa 

protección de los derechos de propiedad 

intelectual y procesos de registro , emisión 

de licencias y certificación innecesarios o 

gravosos para los farmacéuticos, así como 

aranceles altos para los cosméticos . En 

muchos países del Lejano Oriente el 

sistema de distribución sigue siendo el 

principal obstáculo para penetrar en el 

mercado local dominado por los pro

ductores regionales . 

Las soluciones a estos problemas recaen en 

una serie de indicaciones que analiza la 

Unión Europea . El proceso de adhesión a la 

OMC debería representar una buena 

oportunidad para que los compromisos 

arancelarios del Acuerdo de Armon ización 

Arancelaria para Productos Químicos de ese 

organismo se hagan extensivos a China, 

Rusia y Arabia Saudita . Se están negociando 

o permancen vigentes acuerdos de 

reconocimiento mutuo con otros países y en 

otras zonas. 

1. Traducción del documento sobre comercio del 

sector qu lmico: <http://europa. eu .int/commltrade/ 

issues/sectoral/industry/chem/index_en.htm>. 

Productos químicos 

L a principal actividad de la indust ria de 

marras es la transformación de 

materiales en diversas sustancias con 

propiedades químicas y físicas nuevas. Si bien 

su carácter es heterogéneo, sus principales 

sectores se pueden agrupar en productos 

químicos orgánicos e inorgánicos básicos; 

ferti lizantes y compuestos nitrosos; plást icos 

bás icos y caucho sintético; productos 

farmacéuticos y medicamentos; químicos 

especializados, como polímeros y químicos 

protectores de cultivos; pinturas, barnices, 

recubrimientos y tintas; jabones y detergen

tes; perfumes y cosméticos, y fibras sintéticas. 

Responsable de 30% de la producción total 

mundial de sustancias químicas, la Unión 

Europea es el productor más importante de 

éstas en el mundo, con una cifra que rebasa 

los 500 000 millones de euros. En 200 1, 15 

de las 30 empresas más importantes tenían 

su matriz en la Unión Europea; el país 

productor más grande es Alemania, cuya 

participación es de alrededor de 25% de 

la producción regional. 

En la Unión Europea más de 23 000 empresas 

químicas emplean un total de casi 1. 7 

millones de personas, o 7% de la fuerza de 

trabajo total en la industria manufacturera. 

Otros tres millones de empleados trabajan en 

sectores que usan productos de la industria 

química como insumas principales y por tanto 

dependen de su competitividad. 

La química es una industria global, aunque 

los mercados de muchos productos sigan 

siendo reg ionales. Una cantidad considerable 

de establecimientos productivos europeos 

pertenece a empresas transnacionales ajenas 

a la Unión Europea. De manera similar, las 



compañías europeas también tienen 

inversiones significativas en Estados Unidos y 

otras partes del mundo. Las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) desempeñan un 

papel importante, sobre todo en algunos 

sectores como químicos especializados y 

pinturas y barnices, en los cuales las ventas 

se realizan al consumidor final. Las PYME con 

frecuencia son proveedores o clientes de 

compañías más grandes y un reto clave que 

enfrenta la industria es cómo mejorar esta 

estructura complicada pero potencialmente 

muy flexible, con miras a reducir los costos. 

En 2001 las exportaciones de la industria 

química de la Unión Europea superaron los 

150 000 millones de euros, mientras que las 

importaciones a la región sumaron alrededor 

de 85 000 millones de euros. La participación 

en las exportaciones mundiales en las ventas 

de la Unión Europea fue de 29%, en 

comparación con sólo 19% de Estados 

Unidos y 16% de Japón. Apenas 19% de la 

demanda de químicos de la Unión Europea 

se cubrió con importaciones. Los dos bloques 

geográficos principales que comercian con la 

Unión Europea son América del Norte y Asia. 

La balanza comercial externa de productos 

químicos ha aumentado en años recientes de 

45 000 millones de euros en 1999 a 

65 000 millones en 2001; mientras que el 

superávit comercial externo en 2000 se debió 

principalmente a América del Norte (21 %), 

Asia (19%) y Europa central y del este (18%). 

Los farmacéuticos representaron 38% de 

dicho superávit. 

La política comercial de la Unión Europea 

ayuda a mantener y desarrollar la industria 

química en Europa. La competencia global 

eficaz requiere un campo de acción equi

librado. El objetivo de largo plazo tanto de la 

Comisión como de la industria química 

europea es eliminar todas las barreras 

comerciales. Sus aranceles para productos 

químicos están armonizados a cero, 5.5 y 6.5 

por ciento conforme al Acuerdo de Armo

nización Arancelaria para Productos Químicos 

al que llegaron durante la Ronda de Uruguay 

los países más industrializados productores de 

químicos. La Ronda de Doha sobre el 

Desarrollo incluso podría llevar a más 

reducciones arancelarias en la Unión Europea. 

En oposición, muchas naciones en desarrollo, 

incluidas las más avanzadas, aún mantienen 

altas barreras arancelarias que resultan 

prohibitivas, lo que con frecuencia ampara 

con éxito a industrias locales ineficientes y al 

mismo tiempo impide que se cumplan objeti

vos de desarrollo macroeconómico en su país. 

Las medidas y barreras no arancelarias, en 

especial las que se refieren a duplicar el precio 

de materias primas y básicas, distorsionan el 

comercio. Esto es en particular preocupante 

para la industria petroquímica, en la cual 

dicha práctica redunda en una competencia 

desleal. Entre los diversos medios dispo

nibles para combatir este problema se 

debería obligar a los países que pretenden 

unirse a la OMC, siempre que sea posible, 

a que se abstengan de desempeñar tales 

prácticas. Duplicar el precio de los recursos 

naturales puede tener un efecto de 

desequilibrio en los flujos comerciales 

y en las decisiones de inversión. 

En términos generales, la industria es 

intensiva tanto en capital como en inves

tigación. Esto significa que hay costos fijos 

muy altos y una necesidad de flujos de 

efectivo considerables. La inversión y la 

investigación y el desarrollo técnico (IDT) son 

elementos clave para asegurar el futuro de la 

industria química. No sólo promueven la 

adaptación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías, sino que son requisitos 

necesarios para el ajuste continuo de 

estructuras corporativas a las necesidades del 

mercado. En 2001 alrededor de 4.9% de la 

facturación de la industria química de la 

Unión Europea se destinó a la inversión, la 

investigación y el desarrollo técnico. Esta 

cifra es, sin embargo, mayor en Estados 

Unidos (6.9%) y en Japón (5.8%). La 

propiedad intelectual desempeña un papel 

vital y se ha vuelto un componente de 

competitividad cada vez más valioso; por eso 

la industria química es en especial vulnerable 

a su falta de protección. 

Los productos químicos ofrecen enormes 

beneficios a la sociedad, pero también 

acarrean riesgos que deben manejarse de 

manera apropiada. En febrero de 2001 la 

Comisión los identificó, en su Documento 

Oficial sobre la Estrategia de una Política 

para Productos Químicos, como elementos 

clave para lograr el desarrollo sustentable en 

la industria. En particular, propone la 

creación de un sistema normativo único para 

todas las sustancias (REACH, por el registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de 

sustancias y preparados químicos) y que da a 

la industria la responsabilidad de elaborar 

información sobre las propiedades inherentes 

a las sustancias, así como de evaluar los 

riesgos de su uso.' 

Productos farmacéuticos 

e on una participación estimada de 35% 

de la producción farmacéutica mundia l, 

más de 580 000 empleados, una producción 

global de casi 128 000 millones de euros y 

2. Existe más información sobre esta iniciativa de 

ley de la Comunidad Europea en <http:// 

e uropa. e u. i nt/com m/enterprise/che mica ls/ 

index.htm> y <http://europa.eu.int/comm/ 

e nvi ron ment/che mica ls/wh itepa per. htm> . 
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ventas por otros 152 000 millones, la 

industria farmacéutica seguía siendo en 2001 

uno de los sectores europeos con mejor 

desempeño, así como la principal ubicación 

manufacturera superando a Estados Unidos 

y Japón. Las exportaciones en 2001 

sumaron 114 000 millones de euros y sus 

principales destinos fueron Estados Unidos 

(30%), Suiza (11.2%) y Japón (6.2%). En 

2000 el superávit comercial alcanzó 25 000 

millones de euros (sobre 5 000 millones en 

1985). El sector tiene una base altamente 

tecnológica, está orientado a la investi

gación y el desarrollo y su inversión llegó a 

19 000 millones de euros en 2001. La 

industria farmacéutica es el quinto sector 

más grande en la Unión Europea, sumando 

3.5% de la producción manufacturera total. 

Aspectos comerciales 

Aranceles. Al igual que con el sector 

químico, los aranceles no constituyen el 

principal obstáculo al comercio. 

Barreras no arancelarias. El sector farma

céutico está muy controlado por los servicios 

nacionales de salud. Los pagos y los precios, 

por tanto, con frecuencia dependen de los 

sistemas de seguridad social establecidos por 

ley. Los límites de precio o los impuestos 

discriminatorios, así como una falta general de 

transparencia son posibles factores que 

desalientan la investigación y la innovación. El 

acceso al mercado en estos países (por 

ejemplo, Corea y los del este de Europa) 

aumentaría si las políticas públicas tomaran 

más en cuenta el interés y la salud de los 

consumidores. Otro impedimento comercial 

importante se origina en una variedad de 

procedimientos de registro, emisión de 

licencias y certificación innecesarios, gravosos 

o costosos. Éste es el principal problema en 

lugares como Japón, Rusia, Taiwan, Corea o 

Vietnam. Los acuerdos de reconocimiento 

mutuo (por ejemplo, el firmado en 2002 por 

la Unión Europea y Japón) u otros equi

valentes facilitan las exportaciones de la Unión 

Europea. Han surgido problemas recientes 

debido a los sistemas discriminatorios de 

determinación de precio o de rembolso 

(Turquía, Corea) que limitan el acceso de los 

farmacéuticos de la Unión a estos países. 
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Derechos de propiedad intelectual. Los de

rechos de propiedad intelectual y el cumpli

miento de la legislación para la protección de 

patentes sigue siendo motivo de gran 

preocupación. No se ha avanzado en la 

aplicación de ciertas disposiciones en muchos 

de los países del tercer mundo (por ejemplo 

la India, Brasil y Taiwan). Las compañías 

europeas, así como otras empresas far

macéuticas basadas en la investigación, 

también han destacado recientemente 

problemas importantes relacionados con 

Turquía (por la falta de protección a la 

información para las farmacéuticas). 

Acceso a medicamentos. La Declaración 

Ministerial de la OMC relativa al acuerdo sobre 

propiedad intelectual y asuntos relacionados y 

la salud pública que los ministros convinieron 

en Doha en 2001 es un hito en la forma en 

que se aborda el problema en torno al 

compromiso mundial de proveer medica

mentos a quienes los necesitan, en especial en 

el mundo en desarrollo 3 En ese sentido se 

prevén acciones para incrementar el efecto de 

las intervenciones, la asequibilidad de 

farmacéuticos críticos y la investigación y el 

desarrollo de bienes públicos globales 

específicos para afrontar las principales 

enfermedades contagiosas (malaria, 

tuberculosis, VIH) en los países en desarrollo 

en el marco de la reducción de la pobreza• 

La Federación Europea de Industrias y 

Asociaciones Farmacéuticas representa a la 

industria farmacéutica que opera en Europa -' 

Cosméticos 

E 1 volumen del mercado de la industria de 

cosméticos y perfumes de la Unión 

Europea, basado en los precios al menudeo 

3. El texto completo de la Declaración se encuentra 

en <http://www.wto.org/spanish/thewto_s/ 

m in ist_s/mi nO l_s/mi ndecl_trips_s. htm>. 

4. Véase< http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/ 

udl.pi?REQUEST =SeekDeliver&C OLLECTION 

=com&SE RVIC E=eu rlex&LANG UAG E=es& 

DOCID=501 PC0096&FORMAT =pdf>. 
5. Para mayor información sobre este sector 

véase la base de datos sobre mercados en 

<http :1/mkaccdb. e u. inticgi -b in/stb/m kstb . pi? 

action=sectors> y Enterprise DG en <http:// 

pharmacos. eudra. org/>. 

en los puntos de venta, sumó casi 50 000 

millones de euros en 2000, en comparación 

con 30 700 millones de euros en Estados 

Unidos y 14 300 millones en Japón. El sector 

emplea a alrededor de 500 000 personas, de 

las cuales 150 000 están directamente 

empleadas en la industria cosmética y otras 

350 000 de forma indirecta en los segmentos 

, del menudeo, la distribución y el transporte. 

Los principales destinos de las exportaciones 

de cosméticos son Estados Unidos, Rusia, 

Suiza y Japón 6 

Aspectos comerciales 

Aranceles. En la Unión Europea los aranceles 

son muy bajos, pero siguen siendo altos 

(25% o más) en numerosos países donde 

constituyen un obstáculo a las crecientes 

exportaciones. Ya que los cosméticos 

pertenecen al sector químico en un sentido 

más amplio, el Acuerdo de Armonización 

Arancelaria para Productos Químicos se 

aplica para la Unión Europea y otros 

participantes (previendo un impuesto de 

cero entre sus miembros), con el objetivo de 

reducir los aranceles y convencer a otros 

países de que se unan a dicho Acuerdo. 

Barreras no arancelarias. Ya que los 

cosméticos siguen siendo bienes de lujo con 

altos precios, la eliminación de las prin

cipales barreras no arancelarias impulsaría 

las ventas e u ro peas en los mercados de 

exportación conforme el nivel de vida se 

siga elevando. Entre otros, los principales 

obstáculos no arancelarios se relacionan con 

el registro (etiquetado) y la certificación 

(evaluación), pues las barreras técnicas 

supuestamente justificadas por la salud del 

ser humano constituyen un impedimento 

comercial. 

La Asociación Europea de Artículos de 

Tocador y Perfumería (Colipa) representa 

los intereses de estos sectores_? 

6. Cifras tomadas de Eurostat y Colipa. 

7. Para mayor información sobre este sector véase 

la base de datos sobre mercados en <http:// 

mkaccdb .e u. inticg i-bin/stb/m kstb. pi? action 

=sectors> y Enterprise DG en <http:// 

pha rmacos.eudra .orgi>. 



Oportunidades de exportación 
de productos químicos 
JAIME FARELL CAMPOS 

TELMA l. BERNÁRDEZ ZAPATA * 

E n 1986 México inició su proceso de 

apertura comercial al adherirse al 

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT, hoy Organización Mundial 

del Comercio, OMC). Desde entonces las 

negociaciones comerciales (multilaterales, 

regionales y bilaterales) se inscriben en una 

estrategia de participación en la economía 

mundial con el objetivo de lograr tasas de 

crecimiento económico sostenido, 

modernización tecnológica y creación de 

empleos mediante el incremento de las 

exportaciones y la atracción de inversión 

extranjera, promovida por la firma de 

acuerdos de promoción y protección de 

inversión extranjera.' 

Con el acceso a nuevos mercados, México 

se ha convertido en el octavo país expor

tador y en la primera potencia exportadora 

en América Latina: sus ventas externas 

representan 34% de su PIB. 2 

En este sentido, en el plano multilateral, el 

país participa en los siguiente foros 

internacionales: OMC; Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

1. Secretaría de Economía, Programa de Comercio 

Exterior y Promoción de la Inversión, 2001-2006, 

México, 2001 <http://www.economia-snci.gob.mx/ 

sic_php~s23al.php?s=54&p=1 &1 =1 #> . 

2. Datos a 2002; Secretaría de Economía 

(Subsecretaria de Negociaciones Comerciales 

Internacionales), Las negociaciones comerciales 

internacionales en la nueva estrategia de 

desarrollo de México, octubre de 2003 <http:// 

www. economia-snci. gob. mx/sic_ph p/ 

ls23a l.php?s=54&p=1 &1 =1 #>. 

• Gerente de la Dirección Adjunta de Pro-moción 

Sectorial del Banco Nacional de Comercio Exterior 

<jfarell@bancomext.gob.mx>, y especialista en 

esa área <tbernard@bancomext.gob.mx>, 

respectivamente. 

(OCDE); Foro Económico de Cooperación 

Asia-Pacífico (APEC). En escala regional 

mantiene negociaciones para un posible 

acuerdo de libre comercio de las américas 

(ALCA) y en la esfera bilateral ha suscrito 11 

tratados de libre comercio (TLC) con 32 países 

que representan 61% del PIS mundial así 

como cinco acuerdos de comple-mentación 

económica (ACE) y ha negociado 20 acuerdos 

para la promoción y protección recíproca de 

las inversiones (véase la gráfica). Cabe 

señalar también que en marzo de este año se 

anunció que se había pactado parte 

sustantiva de un acuerdo de asociación 

económica con Japón, el cual deberán 

ratificar los congresos respectivos para la 

firma posterior de sus poderes ejecutivos. 

A continuación se presentan las oportuni

dades de acceso de productos químicos a 

nuevos mercados derivadas de los convenios 

señalados. 

América Latina 

Argentina 

Dentro del sector químico, los 

principales productos importados por 

Argentina en 2002, y en los cuales México 

podría incrementar su participación 

aprovechando las preferencia de la ALADI, son 

los siguientes: fósforo blanco, etanodiol, 

alcoholes cíclicos y sus derivados, los demás 

éteres monobutólicos del etileng licol, ácido 

acético, acetato de vinilo, ácido tereftálico y 

sus sales, ácido o-acetilsalicílico, acetamidas 

y sus derivados, aspartame, los demás 

compuestos heterocíclicos con cloro, 

vitamina e y sus derivados, hormonas y sus 

derivados, penicilinas y derivados, amoxicilina 

y sus sales, medicamentos acondicionados 

para su venta al por menor, colorantes 

reactivos orgánicos, pigmentos tipo rutilo, 

cremas de belleza, aceites para el cabello, 

agentes de superficie no iónicos, almido

nes, adhesivos, películas fotográficas, carbón 

activado, otras arcillas y herbicidas. 

Colombia 

Debido al acuerdo de complementación 

económica que México tiene con Colombia 

y Venezuela y a la disminución en la 

actividad económica de esta última, es 

factible que México desplace algunas de las 

exportaciones de este país al mercado 

colombiano. Cabe señalar que Venezuela es 

el segundo proveedor de Colombia, después 

de Estados Unidos, si no se considera a la 

Unión Europea en un conjunto. 

Entre los principales productos petroqufmicos 

básicos que Colombia importa destacan el 

cloruro de etileno, el propeno, estireno, y 

polietilenos de alta y baja densidad; los tres 

primeros de producción exclusiva de Pemex 

en México. En caso de que el proyecto Fénix 

de Pemex se lleve a cabo como está 

planeado, Pemex tendría una alternativa de 

venta si el mercado mexicano no absorbe la 

producción generada, aun cuando se espera 

que no sea así. 

Los principales productos químicos 

mexicanos que se exportan a Colombia son: 

• Medicamentos acondicionados a la venta 

al por menor (3004) 3 Tradicionalmente los 

3 . Los números entre paréntesis hacen referencia 

a la fracción arancelaria respectiva según la 

Tarifa del Impuesto General de Importaciones y 
Exportaciones (TIGIE). 
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precios en este país son un factor deter

minante en las exportaciones de este ti po 

de productos a ese mercado. Cabe señalar 

que Colombia también envía medicamentos 

a México . 

• Ác ido tereftá lico (2917370 1) del sector 

petroquímico. Debido a que este producto 

es la base para elaborar poliéster, sus ventas 

estarán ligadas a las tendencias que 

presente la industria de la confección 

colombiana que utiliza este tipo de 

materiales. 

Tamb ién en el subsector de cosmét icos 

- como en todas las economías que tienen 

mayorías con bajo poder adquisit ivo- se 

presentan oportunidades importantes. 

Destacan las exportaciones mexicanas de : 

• dentríf icos (33061 001 ) del subsector 

farmacé utico-cosmético; 

• las demás preparaciones de perfumería y 

cosmética (33079099), y 

• champús (33051 001) del subsector 

fa rmacéut ico-cosm ét ico . 

Guatemala 

Entre los productos químicos que más se 

importan de Guatemala están los rela

cionados con la industria hulera, en especial 

el látex natural. El incremento de proyectos 

de inversión en México de manufacturas de 

esta industria hace prever un incremento en 

las importaciones de este hule procedentes 

de Guatemala, aun cuando Malasia es un 

proveedor muy fuerte . 

En el caso de las exportaciones mexicanas a 

Guatemala, las más destacadas corres

ponden a cosméticos y medicamentos, en 

particular los productos capilares, sobre 

todo los champús (33051 001), y los 

medicamentos acondicionados a la venta al 

por menor (3004). 

Las preparaciones de belleza (3304) 

también ocupan uno de los primeros 

lugares en las exportaciones mexicanas; por 

la similitud de los mercados el subsector de 
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cosméticos puede tener una mayor 

expansión de exportaciones. 

Por otra parte, destaca la venta de envases 

de plást ico (3923), cuya logística se faci li ta 

por la proximidad de los países. 

A pesar de la cercanía del mercado guate

malteco, México no es uno de los principales 

países proveedores; está por debajo de Estado 

Unidos con el primer lugar y Venezuela con el 

segundo, así como de Sudáfrica, Zimbabwe, El 

Salvador y Vietnam. Cabe suponer que esto se 

debe en parte a la gran cantidad de producto 

que pasa de México a Guatemala sin usar un 

pedimento aduanal. 

Ya que se exportan a Guatemala resinas 

como las del PVC (3904) y este país importa 

polietilenos; es posible que los reformula

dores de este producto exporten con éxito 

este producto . 

Asia 

Japón 

E 1 principal producto mexicano de 

exportación a Japón lo constituyen los 

aceites crudos de petróleo (partida 2709). 

Cabe destacar que el mineral de plata en 

bruto (71 0691 01) ocupa el tercer lugar en 

las ventas a Japón . 

Por otra parte, destacan las exportaciones 

de los siguientes productos : 

• concentrados de molibdeno (29131001), 

producto en el que Japón es el tercer 

mercado (creciente desde 1996) para México; 

• ácido tereftálico (2917360 1 ), cuyo único 

productor es Temex-Petrocel (Grupo Alfa); 

• minerales de zinc y concentrados 

(2608000 1 ), producto del que Japón es en 

la actualidad el tercer mercado mundial; 

• carbonato de estroncio (2836920 1 ), usado 

en las pantallas de las computadoras; aun 

cuando Japón es un mercado errático para 

este producto, en la actualidad es el 

segundo de las exportaciones mexicanas. 

• jabones de tocador (3401 ), cuyas expor

taciones a Japón han crecido desde 1997 . 

China 

El producto químico que más se exporta a 

China es el ácido te reftá lico (TPA) y sus 

sales (29 173601), que es, después de 

aceites crudos de petróleo, el producto 

químico que más se envía al exterior. El 

subproducto del TPA, el dimetil tereftalato 

(DMT) (29 173701) también se exporta, pero 

en mucho menor cant idad . 

Los cosmét icos mexicanos tienen un 

mercado importante en China, sobre todo 

de preparaciones ca pilares (3305), para la 

higiene bucal (3306) y para afeitarse (3307). 

En el capítulo de fibras sintéticas destacan las 

exportaciones mexicanas de cable de f ila

mentos sintét icos a base de acríl icos, por el 

incremento en la penetración del mercado, y 

de la epsilón caprolactama o 6 hexanolac

tama (29337101), base del nailon. 

Con relación a minerales las exportaciones 

mexicanas han sido importantes en cobre y 

concentrados (26030001 ) y en minerales 

de zinc y sus concentrados (26080001 ). 

Dentro del sector químico destacan las 

exportaciones mexicanas de resinas de PVC 

(39041 003) y polietileno de densidad igual 

o superior a 0.94 (3901 2001 ). 

En el sector químico los principales productos 

importados de China son: hulla bituminosa 

(2701) y parafina (2712), que por las 

condiciones de Pemex no son sujetos de 

sustitución de importaciones. Sin embargo, 

productos como las demás manufacturas de 

plástico (3926) podrían en muchos casos 

elaborarse en México y con ello contribuir a 

equil ibrar la balanza comercial que ha sido 

deficitaria desde 1990. 

La India 

Como es usual el principal producto 

mexicano exportado a la India es el petróleo. 

Los antibióticos ocupan el segundo lugar 

(2941 ), en particular la penicilina bencil 

potásica (29415099), cuyas exportaciones 



casi se duplicaron en 2003 respecto a 2002, 

y alcanzan el monto de las importaciones de 

las demás eritromicinas (29415099) que se 

adquieren de la India. Destacan las expor

taciones de los demás compuestos hetero

cfclicos (29349999) también dentro del 

campo de farmoquímicos. Cabe señalar que 

la fabricación de farmoquímicos es una de las 

industrias más competitivas en la India. Al 

contar con las materias primas en la industria 

farmacéutica también es muy competitivo en 

la fabricación de medicinas. 

De la India se importa gran cantidad de 

vacunas: microbianas para uso humano 

(30022001 ), contra sarampión, paroditis y 

rubeola (30022009). El monto adquirido es 

muy superior al de las exportaciones de me

dicamentos para uso humano acondicionados 

al por menor (30049099). En el sector de la 

salud son importantes las exportaciones de 

instrumentos y aparatos de medicina (9018). 

En otros rubros, las demás manufacturas de 

hule (4016) mexicanas han disminuido su 

presencia en el mercado de la India. La 

carboximetil celulosa y sus sales (39123101) 

continúan teniendo una presencia importante 

en ese mercado. 

Europa 

Alemania 

E n términos generales, las exportaciones 

mexicanas del sector químico al 

mercado alemán corresponden a pocas 

partidas pero con montos muy significativos. 

La mayor parte corresponde al subsector 

farmacéutico, con los medicamentos 

acondicionados a la venta al por menor 

(partida 3004). Las exportaciones de estos 

productos en este mercado han tenido un alza 

continua. Se espera que a pesar de las 

modificaciones que se realizarán a la 

legislación sanitaria comunitaria, las ventas de 

productos mexicanos continúen creciendo, ya 

que una cantidad importante de empresas con 

capital de origen alemán están establecidas en 

México desde hace muchos años. 

También dentro del subsector farmacéutico 

destacan las exportaciones mexicanas de 

hormonas naturales ubicadas en la partida 

2937, cuyas ventas casi se han duplicado. En 

estos productos México es considerado un 

proveedor internacional tradicional. 

En las exportaciones a Alemania del sector 

químico destacan las de la partida 2915, 

que corresponde a los ácidos mono

carboxílicos, y que han tenido un creci

miento de casi 50% respecto al año 

anterior, y las de la 3903, de copolímeros 

de acrilonitrilobutadieno-estireno (ABS), 

que han tenido un aumento constante. 

El incremento más espectacular en 

las exportaciones se ha presentado en las 

partidas de compuestos heterocíclicos 

(2933) y cetonas y quinonas (2914). 

Dado que las importaciones alemanas de 

cobre refinado (partida 7403) son muy 

importantes, con un precio al alza de 

los metales habría una oportunidad de 

mercado. 

España 

Los mayores proveedores de España son 

Estados Unidos, China y Japón (en ese 

orden). Las balanzas comerciales con esos 

países son deficitarias, sobre todo con los dos 

últimos. México ocupa el tercer lugar como 

destino de las exportaciones españolas. 

En general lo más importante que España 

importa son los aceites crudos de petróleo 

(partida 2709), que también son los que 

más vende México a España . 

El cobre (2603) y los medicamentos (3004) 

son también productos que España importa 

de manera importante. Las exportaciones 

mexicanas de estos productos son 
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marginales. Como en el caso de Alemania, 

se prevé que si el precio de los metales 

continúa al alza, habría una oportunidad de 

mercado para el cobre y para el zi nc 

(2608); no así pa ra medicamentos, ya que 

hay pocas compañías farmacéuticas de 

capital español en México. 

El producto qu ímico que México más 

exporta a España es el ácido tereftálico 

(29173601), cuyo único productor es 

Temex-Petrocel (Grupo Alfa). El segundo y 

tercer lugares los ocupan el et ileno 

(290121 01) y el propileno (29012201), 

exc lus ivos de Pemex. La presencia de f ibras 

acrílicas (55033000) es relevante. 

Cabe destacar la gran exportación de 

antibióticos fabricados en México como 

farmoquímicos, inclu idos en la partida 2941 , 

en particular la bencil penicil ina potásica, 

para el cual los Países Bajos son su princi pal 

mercado. Esto se debe sobre todo a la 

coinversión de Fersinsa con Gist Brocades. 

Reino Unido 

La situación en el Reino Unido es muy 

sim ila r a la de España y los Países Bajos, ya 

que sus mayores proveedores son Estados 

Unidos, Japón y China (en ese orden). Las 

balanzas comerciales con Japón y China 

son deficita rias . 

En general/as principales importaciones del 

Reino Unido son los aceites crudos de 

petróleo (partida 2709), que también son el 

producto que México vende más. 

Las principales partidas que el Reino Unido 

importa del sector son medicamentos (3004); 

en ambos casos las importaciones han ido a 

la alza. El Reino Unido exporta una cantidad 

mucho mayor de medicamentos. En la 

actualidad los medicamentos, los aceites 

esenciales (3301) y las hormonas (2937) son 

las exportaciones mexicanas más cuantiosas 

del subsector farmacéutico. 

El producto químico no petrolero de mayor 

exportación al Reino Unido en 2002 fue el 

ácido ortofosfóri co (2809200 1 ); sin 

embargo, México es deficitario y además el 
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mercado del Reino Unido es muy variable, 

porque en 2003 no hubo ventas de ese 

producto. Ese país representa el mayor 

mercado de 2-Metil-5-(1-meti letenil)-2-

ciclohexen-1-ona (Carvona), (2914290 1) 

para este producto. 

Países Bajos 

El pr incipal producto que los Países Bajos 

importan son los aceites crudos de petróleo 

(partida 2709), que ocupan el cuarto lugar 

en las exportaciones de México a ese país; 

destaca también el crecimiento exponen

cial de la hormona beta pregnandiona 

(2 927.29 99). 

El ácido te reftá lico (29173601). cuyo único 

productor es Temex-Petrocel (Grupo Alfa), 

es también uno de los productos que más 

se exportan a los Pa íses Bajos. 

Cabe destacar la gran exportación de 

antibióticos fabri cados en México como 

farmoquímicos y que están en la partida 

294 1, en particular la bencil penicilina 

potásica, para la cual los Países Bajos son el 

principal mercado. Esto se debe a la 

coinversión de Fersinsa con Gist Brocades. 

Suiza 

Suiza es miembro de la Asociación 

Europea de Libre Comercio. Los productos 

mexicanos que más importa ese país son 

materiales colorantes con un contenido de 

dióxido de ti tanio superior o igual a 80% 

en peso, calculado sobre materia seca 

(fracción 3206.11.01 ). El mayor productor 

en México es Du Pont, que presenta un 

comportamiento muy errático en sus 

ventas a ese mercado. 

Las exportaciones de medicamentos (3004) 

han tenido un crecimiento notable, aun 

cuando la balanza comercial por producto 

sigue siendo deficitaria para México. 

Las exportaciones de grafito artificial (380 1) 

también han tenido un incremento 

considerable. Suiza ha sido un mercado 

tradicional, pese a haber presentado una 

baja en 2001. 

También han tenido un crecimiento muy 

importante las exportaciones mexicanas a 

Suiza de fibras acrílicas o modacrílicas 

(5503.30.01); la tendencia de los últimos años 

ha sido al alza y se espera que continúe así. 

Dado que las importaciones suizas de cobre 

(2603) y zinc (2608) son muy importantes, 

si el precio de los meta les continúa a la 

alza habría oportunidad de que se incre

mentaran la ventas mexicanas. 

América del Norte 

Estados Unidos 

D estacan las ventas de las demás 

manufacturas de plástico (partida 

3926), las cuales en 2003 se ubicaron 

alrededor de los 700 millones de dólares. En 

ese caso la mayor parte de las exportaciones 

se realiza con el régimen de maquila. Esto se 

debe en parte a la gran capacidad ociosa en 

México y a la versatilidad de la industria, ya 

que los moldes pueden importarse 

temporalmente. A pesar del establecimiento 

de un programa de promoción sectorial del 

gobierno mexicano, las exportaciones de 

esta partida han sido erráticas. La disminu

ción en las ventas se debe a que las casas 

armadoras en México de los productos 

terminados (en su mayor parte de la 

industria eléctrico-electrónica y automovi

lística) consideran más conveniente ligar su 

producción a las casas matrices productoras 

de las resinas utilizadas como materias 

primas que a los beneficios generados en el 

acuerdo comercial. 

En el subsector de plásticos también se 

incluye la exportación de los artículos de 

materia plástica utilizados para el transporte, 

empaque y envase (partida 3923). Dentro del 

componente nacional del producto 

terminado destacan las resinas, cuyas 

exportaciones disminuirán debido a la 

preferencia de las empresas transnacionales 

por obtener materias primas fuera del TLCAN. 

Canadá 

La dependencia de Canadá de los productos 

de Estados Unidos ha hecho que se busquen 



productos de otros mercado, y México es una 

opción gracias al TLCAN. En la actualidad 

Canadá negocia acuerdos con Centroamérica 

excepto con Panamá. 

La balanza comercial con México es 

favorable para Canadá desde 1998. Los 

productos químicos mexicanos no tienen 

ventas importantes en Canadá, salvo el 

caso de los demás compuestos de un ciclo 

pirazol (293319) y la fluorita con un 

contenido de fluoruro de calcio superior a 

97% en peso (25292201). 

Estrategias de comercialización 

internacional del sector 

América del Norte 

Debido a la variedad de productos de 

las industrias química, de plásticos y 

farmacéutica, la estrategia de comer

cialización para Canadá y Estados Unidos 

se basa en propuestas de proyectos 

específicos que buscan: 

• brindar información específica sobre 

preferencias arancelarias y no arancelarias, 

destacando las regulaciones y certifi

caciones exigidas por los mercados 

internacionales; 

• localizar distribuidores para las expor

taciones del subsector de manufacturas de 

plástico, en particular envases, para los 

mercados de Estados Unidos y Canadá; 

• difundir los contratos de servicios 

múltiples emitidos por Pemex, y 

• promover los procesos de subcontratación 

industriales en manufacturas de plástico. 

América Latina y el Caribe 

La estrategia general de comercialización 

para América Latina y el Caribe se basa en 

propuestas de proyectos específicos para: 

• desarrollar y consolidar las exportaciones 

del subsector petroquímico, en que 

destacan las de ácidos policarboxílicos y en 

particular el polietilén terftalato, agentes 

de superficie orgánicos y polímeros de 

estireno. 

• otorgar información a las empresas 

sobre proveedores internacionales de 

materias primas certificadas, patentes 

vigentes, lici-taciones, inteligencia 

comercial en mercados de interés y zonas 

francas, información sobre registros de 

productos y de marcas y ventas a 

organismos internacionales; 

• diversificar las exportaciones del subsector 

de manufacturas de plástico, sobre todo 

envases, en el mercado centroamericano, y 

• consolidar las exportaciones de las 

empresas fabricantes de medicamentos 

acondicionados a la venta al por menor, en 

especial en el Caribe y Centroamérica. 

Europa y África 

La estrategia general de comercialización 

para Europa y África considera: 

• brindar información específica sobre 

preferencias arancelarias y no arancelarias, 

en particular las regulaciones y certificaciones 

exigidas por los mercados internacionales; 
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• buscar procesos de subcontratación para 

las empresas fabricantes de medicamentos 

acondicionados a la venta al por menor, y 

• promover los procesos de subcontratación 

industriales para las empresas europeas con 

clientes en Estados Unidos. 

Asia 

La estrategia general de comercialización 

para la región asiática se basa en: 

• otorgar información a las empresas sobre 

proveedores internacionales de materias 

primas certificadas, así como llevar a cabo 

investigaciones específicas de inteligencia 

comercial en mercados de interés, 

• desarrollar las exportaciones del 

subsector petroquímico, en donde 

destacan, por ejemplo, las de ácidos 

policarboxílicos, en especial el polietilén 

terftalato, agentes de superficie orgánicos 

y polímeros de estireno, y 

• buscar nuevos mercados para el 

subsector de manufacturas de plástico, con 

atención especial en los procesos de 

subcontratación industriales. 8 

TLC 

Islandia 
Liechtenstein 

Noruega ACE 53 
Suiza Brasil 

ACE 5 ACE 54 

TLC Uruguay Mercosur 

Israel (acuerdo marco) 

TLC 

TLC Guatemala ACE 55 

Unión TLC 

2000 2001 2002 2003 

TLC =Tratado de libre comercio; ACE =acuerdos de complementación económica. 

Fuente: Secretaria de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Las negociaciones 
comerciales internacionales en la nueva estrategia de desarrollo de México, octubre de 2003. 
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Desde el estante 

Giovanni E. Reyes 

y María Cristina Rosas, 

ALCA y OMC: América Latina frente 

al proteccionismo. El libre comercio 

en los tiempos del ántrax, 

Universidad Nacional Autónoma de 

México/Secretaría Permanente del 

Sistema Económico Latinoamericano, 

México, 2003, 208 páginas. 

El libro de Giovanni E. Reyes y María 

Cristina Rosas presenta un aná lisis sobre la 

relación entre el comercio y el desarrollo, 

tomando como referencia el desempeño de 

los países de América Latina y el Caribe 

(ALC) en las negociaciones comerciales 

multilaterales en el marco de la Organiza

ción Mundial del Comercio (OMC) y ante la 

creación del Área de Lib re Comercio de las 

Américas (ALCA). Los autores afirman que 

lejos de alentar el desarrollo económico, en 

los hechos, el libre comercio ha propiciado 

un malestar en las economías y las 

sociedades de los países de ALC, toda vez 

que, por un lado, se han visto forzados a 

desmantelar su industria nacional en aras de 

* Di rección de Análisis Internacional de la 
Procuraduría General de la República. 

América Latina 
frente al 
proteccionismo 
Manuel Villegas Mendoza* 

una inserción al libre comercio mundial sin 

restricc iones; y por otro, cada vez es más 

complicado el acceso a los mercados de los 

países desarrollados . Prueba de ello es la 

comúnmente conocida Ley cont ra el 

Bioterrorismo, de Estados Unidos, a la que 

se dedica un capítulo completo del libro. 

A partir de lo anterior, Reyes y Rosas 

proponen una serie de políticas públicas para 

armonizar las estrategias comerciales de los 

países de ALC, así como para coordinar 

posiciones en las negociaciones multilate

ra les, regionales o bilaterales, con la finalidad 

de lograr que efectivamente el comercio 

internacional sea una palanca de desarrollo 

económico y bienestar para los países de ALC. 

Por tanto, intentan demostrar dos 

afirmaciones : que los procesos de 

negociación multilateral de liberación 

comercial han sido negativos para los 

países de ALC; y que para contrarrestar 

estos efectos, es necesaria la coordinación 

de polít icas comerciales entre y dentro de 

los pa íses de ALC. 

El trabajo t iene un componente descriptivo 

y otro preposit ivo. La parte descriptiva 

explica la transición del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATI) a la actual Organ ización Mundial de 

Comercio, señalando puntualmente los 

conten idos y obstáculos de las principales 

rondas de negociaciones mult ilaterales, en 

el caso del GATI, y las reuniones minis

teriales, en lo que toca a la OMC. Asimismo, 

hacen énfasis en el análisis de los rubros 

que son negociados en la Ronda de Doha; 

en aquéllos que deberían ser revisados, a 

pesar de no haber un mandato al respecto 
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en las negociaciones actuales; y en los 

desafíos que plantea la Ronda de Doha para 

los países en desarrollo y para los de 

América Latina y el Caribe en particular. 

Con sustento en esta parte de la obra, en la 

sección prepositiva se demuestra que 

fortalecer la integración y la concertación en 

el ámbito regional, y poner en marcha 

mecanismos eficaces para la negociación en 

curso del ALCA, son los mejores medios para 

alcanzar un desarrollo integral a mediano y 

largo plazos en los países de ALC. 

El análisis presentado por Reyes y Rosas es 

importante por dos razones. En primer 

lugar, porque el componente descriptivo, 

al ofrecer un panorama del curso de las 

negociaciones comerciales en el seno de la 

OMC y de los problemas que enfrentan los 

países de América Latina y el Caribe, 

permite establecer tendencias a mediano y 

largo plazos en torno a las relaciones 

comerciales internacionales y al papel que 

desempeñarán en ella América Latina y el 

Caribe. Segundo, el análisis prepositivo 

invita a reflexionar en torno a los desafíos 

internos y externos que ofrece una 

integración regional al amparo del ALCA. 

Por último, partiendo de la revisión de 

algunos elementos teóricos en torno 

a la vinculación entre comercio y desarro

llo, la obra es un excelente esfuerzo de 

sistematización de la información sobre el 

perfil que están tomando las nego

ciaciones internacionales de desregulación 

comercial y del efecto que éstas tienen en 

los países en desarrollo. 

La amplitud del análisis está limitada por 

dos parámetros. Primero, el libro se 

concentra en la experiencia de las 

negociaciones comerciales por parte de los 

países de ALC, dejando de lado al resto de 

las naciones en desarrollo. En segundo 

lugar, la parte prepositiva resulta muy 

general sobre el comportamiento de los 

países de ALC en las negociaciones 

comerciales mundiales. No presenta, por 

ejemplo, una propuesta concreta para el 

caso de México, aunque no es el objetivo 

del libro y de todas maneras es posible 

inferirla a partir del análisis presentado por 

los autores. 

Para fundamentar el análisis, el libro se 

organiza de la siguiente forma: en el 

prólogo, Otto Boye Soto, ex secretario del 

Sistema Económico Latinoamericano, 

destaca que el texto es de carácter 

introductorio al tema del comercio 

mundial, ya que presenta los rasgos 

generales y de mayor actualidad al 

respecto. Refiere un letargo de los 

procesos negociadores internacionales de 

libre comercio en el que la OMC no ha 

dado resultados concretos sobre la 

desregulación del comercio: prueba de 

ello es la Quinta Reunión Ministerial 

celebrada en Cancún, en la que no se 

alcanzó ningún acuerdo concreto. 

Asimismo, destaca la falta de interés de 

los países del continente americano en 

torno al ALCA ante la importancia que han 

cobrado en la agenda mundial los temas 

políticos y de seguridad. 

De ahí la relevancia del libro, porque el 

análisis hecho por Reyes y Rosas prefigura 

el rumbo que podrían tomar las nego

ciaciones comerciales multilaterales (OMC) y 

regionales (ALCA), para con ello aportar 

recomendaciones en la formulación de 

políticas públicas, de las cuales destaca la 

coordinación de posiciones entre los países 

y dentro de ellos. Por esta razón en 

especial, las consideraciones sobre la 

integración y el regionalismo tienen un 

lugar destacado. 

Posteriormente, Otto Boye Soto desarrolla 

cinco argumentos centrales que a su juicio 

sustentan la obra, destacando en ellos que 

el deterioro de los términos de inter

cambio en la economía internacional es 

responsable del malestar de muchas 

sociedades, las cuales, al no acceder por 

los canales institucionales a condiciones 

de vida medianamente satisfactorias, 

recurren, en muchos casos, a la violencia. 

Concluye su participación planteando que 

el comercio también puede ser una 

contribución en favor de la paz, en la 

medida en que la actividad económica se 

subordine al bienestar social. 

En el siguiente capítulo, titulado "G lo

balización, desarrollo y libre comercio: 

fundamentos conceptuales", se define el 

concepto de desarrollo desde distintas 

perspectivas, dentro de las cuales destaca 

la aportación hecha por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

en el sentido de que lo considera como un 

proceso de vida que permite contar 

fundamentalmente con tres alternativas: la 

búsqueda de conocimientos, la posibilidad 

de tener una vida prolongada y saludable, 

y tener acceso a los recursos que permitan 

un aceptable nivel de vida. 

Se plantea también la forma en que es 

posible vincular en términos teóricos al 

comercio con el desarrollo. Para ello, los 

autores explican brevemente la ley de las 

ventajas comparativas y los postulados y 

teoremas de Heckscher-Ohlin, Krueger y 

Stol per-Samuelson . 

Refieren más adelante los pros y contras de 

las políticas comerciales de los países de 

ALC que estuvieron basadas en la 

industrialización sustitutiva de importa

ciones; revisan el vínculo entre crecimiento 

económico y las políticas de promoción de 

las exportaciones a partir de los estudios 

de Michaely, Helliner y Khan, Mohsin, 

Villanueva y Delano, concluyendo que los 

países en desarrollo se enfrentan a 

escenarios absolutamente diferentes a los 

supuestos teóricos, los cuales se aplican 

más bien para explicar la situación de los 

países altamente desarrollados. Destacan 

los desafíos que en la actualidad enfrentan 

los países en desarrollo en el escenario 

económico internacional y, con base en lo 

anterior, subrayan que el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), y 

su potencial de expansión a toda la región 

de América Latina y el Caribe mediante el 

ALCA, representa grandes riesgos para la 

estabilidad económica de la región y para 

mantener un mínimo de protección ante la 

alta vulnerabilidad económica de los países 

de ALC. 

En el apartado "El sistema multilateral de 

comercio : características y desafíos de la 

Organización Mundial del Comercio", 

los autores se concentran en describ ir 

ampliamente las negociaciones comer-

547 

Gl .... 
e 
tU .... 
"' Gl 

Gl 
Gl 

"'C 

"' Gl e 



ciales multilaterales, así como los diversos 

temas que han sido abordados en ellas al 

amparo del GATT y la OMC. Con ello se 

prepara el terreno para el capítulo · Los 

países en desarrollo y la Ronda de Doha : 

entre lo deseable y lo posible", en el que 

se advierte que si bien es innegable que 

existen capacidades y vulnerabilidades 

diferenc iadas entre cada uno de los 

estados de ALC y que ello hace diffcil la 

concertación de posturas comunes en las 

negociaciones comerciales multilaterales, 

regionales y bilaterales, la Ronda de Doha 

plantea desafíos para los países en 

desarrollo que demandan una mayor 

cooperación entre ellos. Se analizan 

algunos de los rubros que son negociados 

en la Ronda de Doha, o bien algunos que 

deberían ser revisados, pese a que no 

exista un mandato al respecto en las 

negociaciones actuales, así como los 

desafíos que plantean para los países 

latinoamericanos y caribeños. 

En el capítulo "El terrorismo: una nueva 

barrera al comercio", los autores sostienen 

que a raíz de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001, el terrorismo se ha 

constituido como una nueva barrera no 

arancelaria al comercio internacional. Tal 

aseveración se sustenta en el hecho de que 

el reforzamiento de la seguridad de las 

fronteras estadounidenses ha afectado el 

flujo comercial con México y Canadá. 

Asimismo, Reyes y Rosas señalan que 

Estados Unidos está recurriendo al 

proteccionismo comercial como parte de su 

agenda antiterrorista, pero también como 

una necesidad de reforzar su economía. Por 

último, destacan que el gobierno de este 

país considera que las actividades terro

ristas podrían centrarse en contaminar 

alimentos y agua de consumo humano y 

animal, y para evitarlo se promulgó una ley 

contra el Bioterrorismo, que sin duda 

perjudica los flujos comerciales. La Ley 

plantea la importancia creciente que tienen 

las barreras no arancelarias en el comercio 

internacional. 

La relevancia que han cobrado las barreras 

no arancelarias en el libre comercio 

mundial obedece a dos razones. En primer 
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lugar, se han dejado al margen aquellas 

medidas arancelarias que originaron el 

GATT y que por lo regular se instrumentan 

en contra de la importación de materias 

primas, mismas que además están sujetas 

a las constantes fluctuaciones de sus 

precios, lo cual contribuye a que la 

participación de los países de ALC sea 

marginal en el comercio mundial. Asf, al 

volver a dar prioridad a la eliminación de 

las barreras arancelarias en las nego

ciaciones comerciales mundiales, los 

productos de los países en desarrollo 

lograrían ampliar su acceso a los mercados 

internacionales. 

Por otro, las barreras no arancelarias 

cobran importancia, porque son los países 

altamente industrializados quienes les han 

otorgado una gran preeminencia en las 

negociaciones internacionales. Al 

respecto, señalan como ejemplo que en la 

Ronda de Uruguay los países de la Unión 

Europea mostraron un especial interés en 

tratar los temas vinculados con la 

eliminación de los obstáculos no aran

celarios al comercio; en tanto que los 

países en desarrollo se opusieron a ello, 

argumentando que los aranceles merecían 

mayor atención, ya que afectan direc

tamente a sus exportaciones. 

Los autores plantean que la Ley contra el 

Bioterrorismo es el resultado tanto de los 

ataques del 11 de septiembre de 2001, 

como de la detección de esporas de ántrax 

en diversos paquetes postales de Estados 

Unidos en los últimos meses de ese mismo 

año. Aprobada en junio de 2002, la Ley 

tiene como objetivo fundamental 

garantizar la seguridad estadounidense 

ante la amenaza que implica el terrorismo; 

y consiste en una certificación e ins

pección de parte de la Oficina de 

Administración de Alimentos y Medicinas 

(FAD) a cargo del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos (DHHS) de Estados 

Unidos. Por lo tanto, aquellas empresas 

fuera de territorio estadounidense que no 

hayan solicitado la inspección ni aprobado 

la certificación correspondiente, se 

exponen a que sus productos no ingresen 

al mercado estadounidense. 

En el ámbito internacional no existe hasta 

la fecha algún mecanismo de comercio 

internacional que contrarreste los efectos 

que acarrearía una legislación de estas 

características . Si bien en el marco de la 

Ronda de Uruguay se estableció el 

acuerdo sobre la aplicación de medidas 

sanitarias y fitosanitarias (MSFS) , que 

intenta limitar el margen de disc

recionalidad de los gobiernos en la 

materia, por medio de estándares 

internacionales vía la armonización de 

criterios. Previsiblemente, la Ley contra el 

Bioterrorismo de Estados Unidos escapa 

del ámbito de competencia del acuerdo 

MSFS de la Ronda de Uruguay. 

Los autores concluyen este capítulo 

señalando que el terrorismo es una nueva 

forma de proteccionismo, por lo que la 

OMC, el ALCA y otros procesos nego

ciadores en curso, deberán intervenir y 

regular las medidas decretadas por Estados 

Unidos. Para ello, estiman que sería 

importante que la Organización Mundial de 

la Salud, o en su caso, la Organización 

Panamericana de la Salud participaran en la 

reglamentación del comercio multilateral. 

En el capítulo " El regionalismo en el 

continente americano: características y 

desafíos del Área de Libre Comercio de las 

Américas", se argumenta que el ALCA 

ofrece más desafíos que esperanzas para 

establecer en los países de ALC políticas 

integrales e incluyentes de desarrollo 

sostenible . Subrayan que uno de los 

principales problemas al abordar el tema 

del ALCA es que éste no es algo terminado, 

ya que se espera concluir el documento 

final en diciembre de 2004. No obstante, 

afirman que el hecho de que el ALCA no 

sea algo definitivo es una ventaja, toda vez 

que se pueden inferir estudios de situación 

y tendencias con el fin de identificar 

elementos para posibles políticas públicas 

en los países. 

Tomando en cuenta los intereses de los 

países de ALC, se revisan posteriormente las 

características de la estructura y dinámica 

de la negociación del ALCA y se presenta 

una síntesis de contenidos específicos 



sobre los temas de la negociación . La 

última sección del capítulo se concentra en 

los lineamientos respecto a los cuales 

podrían centrarse las posiciones y los 

contenidos en la negociación por parte de 

países de ALC. Se insiste sobre todo en la 

importancia de fortalecer la integración 

subregional para evitar presiones uni

laterales y caer en situaciones poco 

favorables para América Latina y el Caribe. 

Por lo que toca a las consideraciones 

finales del libro, se advierte que pese a las 

negociaciones comerciales en marcha y los 

acuerdos en vigor, la relación entre el 

comercio y el desarrollo no prospera , ya 

que las vulnerabilidades que poseen los 

países en desarrollo les impiden apro

vechar las oportunidades de acceso a los 

mercados y a los flujos de inversión que 

siguen privilegiando a los países más 

desarrollados. 

El 11 de septiembre de 2001 modificó de 

manera radical las relaciones económicas 

interamericanas imperantes en los años 

noventa, puesto que la atención que 

Estados Unidos venía otorgando al aspecto 

económico disminuyó en favor de un 

endurecimiento de su política exterior, en 

la cual se identificó al terrorismo como el 

enemigo a vencer . 

Ante este escenario, Reyes y Rosas 

advierten que el rumbo de las nego

ciaciones comerciales parece incierto; es 

decir, en la medida en que la agenda 

económica tenga un menor perfil para el 

gobierno de Estados Unidos, también 

disminuye la gestión negociadora de 

acuerdos comerciales. 

En lo referente al ALCA, mencionan las 

diferentes posiciones de los 34 países del 

ALC sobre el contenido y los compromisos 

del Acuerdo. México, por ejemplo, no 

considera al ALCA como una de sus 

prioridades, toda vez que ya cuenta con el 

TLCAN, pero se estima que en la medida en 

que participe en las negociaciones tendrá la 

oportunidad objetar algunas de las 

disposiciones que en el seno del ALCA 

pudieran resultarle poco favorables. 

Por último, se destaca que América Latina 

y el Caribe se están enfrentando a un 

proceso de marginación de los sistemas 

económicos internacionales. Los sectores 

sociales que no logren integrarse a la 

nueva dinámica económica interna de 

cada Estado, y los países que no concretan 

una mejor inserción en lo internacional, 

son obviados. 

Asimismo, los autores mencionan que es 

urgente mejorar las condiciones sociales y 

económicas de muchos sectores de las 

naciones del ALC, pues de no existir dichas 

condiciones, los gobiernos pueden 

mantener la legalidad formal de los 

sistemas, pero pierden el apoyo social 

en la aplicación de muchas medidas 

políticas. La carencia de oportunidades de 

mejora para los sectores mayoritarios de 

América Latina propicia una atmósfera de 

inestabilidad y de inquietud social en 

varios países del área . 

A la luz de este escenario, se hace 

indispensable que los países del ALC 

efectúen una coordinación de posiciones. 

Ello constituiría una forma mínima de hacer 

frente a la notable asimetría en la 

estructura de las negociaciones que 

favorece a las naciones más avanzadas. La 

finalidad última es que el comercio mundial 

esté en función de los intereses de un 

desarrollo incluyente, integral y sostenido 

en la región. En otras palabras, las 

negociaciones comerciales son un medio, 

no una finalidad en sí mismas. De allí que 

sea imperativo aprovechar las contenidos 

de las negociaciones para propiciar un 

desarrollo sostenible que favorezca los 

intereses del ALC y genere un bienestar 

social. 

Por el conocimiento de las obras anteriores 

de los autores, en especial de María 

Cristina Rosas, se puede concluir que de 

alguna manera este trabajo es una 

evaluación de temas que le preocupan 

desde hace varios años, actualizado, en el 

caso del libro aquí reseñado, con el análisis 

de acontecimientos internacionales 

recientes. El libro explora con pericia el 

vínculo entre comercio y desarrollo tanto 

en términos teóricos como prácticos. En 

ocasiones resulta abrumador el incesante 

flujo de datos y detalles sobre los temas 

abordados en cada ronda de negociación 

multilateral y reuniones ministeriales en el 

seno del GATI y posteriormente la OMC, así 

como los contenidos propuestos para el 

ALCA, pero la misma riqueza de hechos y 

fundamentos es lo que hace convincente el 

razonamiento de los autores. Como obra 

de consulta sobre los procesos descritos 

con anterioridad, el libro es muy reco

mendable para todo aquel interesado en 

comprender la posición y las opciones de 

América Latina y el Caribe en el comercio 

mundial. (j 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO , LAB ' (RESUMEN). ENERO-DICIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

Concepto 2002 

Balanza comercial total -7 916 .20 
De maquiladoras 18802 .10 
No maquiladoras -26718.30 

Exportaciones totales 160 762 .70 
Petroleras 14 475 .60 
No petroleras 146 287 .10 

Agropecuarias 3 866.30 
Extractivas 389.30 
Manufactureras 142 031.40 

De maquiladoras 78 098.10 
No maquiladoras 63 933.30 

Importaciones totales 168 678 .90 
De maquiladoras 59 296.00 
No maquiladoras 109 382 .90 

Bienes de consumo 21 178.40 
Bienes intermedios 126 508.00 

De maquiladoras 59 296.00 
No maquiladoras 67 212.00 

Bienes de capital 20 992 .50 

1. Incluye maquiladoras. 
2. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina máquinas para procesos de información. 
3. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina aparatos y equipo radiofónico y telegráfico. 
n.e.: no especificado. 

Fuente: Dirección de Análisis Económico del Bancomext. con base en información del Grupo de Trabajo conformado 
por el Banco de México, eiiNEGI, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaria de Economla. 
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2003 Varia ción (% ) 

-S 603 .00 - 29 .20 
18 687 .60 -0 .60 

- 24 290 .50 -9 .10 

165 355 .20 2.90 
18 633 .60 28 .70 

146 721.70 0.30 
4 795.20 24.00 

517 .00 32 .80 
141 409.50 -0.40 
77 745 .10 -0 .50 
63 664.40 -0.40 

170 958.20 1.40 
59 057.50 -0.40 

111 900.60 2.30 

21 509.00 1.60 
129 211 .80 2.10 
59 057.50 -0.40 
70 154.30 4.40 
20 237.30 - 3.60 



MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS (LAB)' POR SECTOR DE ORIGEII, EtiERO-DICIEMBRE 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Producto 

Total (A) 
Petroleras 
Exportaciones no petroleras (8) 
(8/A) 

Agricultura y silvicultura (C) 
(C/A) 

Legumbres y hortalizas frescas 
Tomate 
Otras frutas frescas 
Café crudo en grano 
Melón y sandía 
Fresas frescas 
Trigo 
Garbanzo 
Especias diversas 
Otros 
Ganadería, apicultura, caza y pesca (D) 
(DI A) 

Valor 

160 763 
14 476 

146 287 

3 260 

1 309 
609 
516 
158 
117 

71 
66 
82 
61 

272 
607 

Ganadería y apicultura 422 
Ganado vacuno 351 
Miel de abeja 63 
Otros 8 

Caza y pesca 185 
Pescados y mariscos frescos 109 
Otros 76 

Industrias extractivas (E) 389 
(E/ A) 

Extra cción de minerales metálicos 232 
Zinc en minerales concentrados 115 
Cobre en bruto o en concentrados 48 
Otros 69 

Extracción de otros minerales 155 
Sal común 73 
Espatoflúor 29 
Otros 53 

Otras industrias extractivas 2 

m= o 
Industrias manufactureras (F) 142 031 
(F/A) 

Alimentos. bebidas y tabaco 4 449 
Cerveza 1 122 
Tequila y otros aguardientes 579 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 422 
Camarón congelado 275 
Extractos de café 135 
Carnes de ganado. excepto equino 173 
Extractos alcohólicos concentrados 61 
Otros jugos de frutas 42 
Fresas congeladas. con o sin azúcar 40 
Otros 1 602 

Textiles. artículos de vestir e industria del cuero 11 029 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales S 338 
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artif iciales o lana 2 183 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 848 
Artículos de piel o cuero 267 
Calzado 306 
Mechas y cables de acetato de celulosa 92 
Hilados de algodón 59 
Otros 1 936 

Industria de la madera 849 
Muebles y artefactos de madera 695 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 111 
Otros 42 

Papel, imprenta e industria editorial 1 273 

2002 
Participación (%) 

100.0 
91.0 

2.2 
2.0 
0.9 
0.4 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

97.1 
88.3 

3.0 
0.8 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.9 
7.5 
3.6 
1. 5 
0.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
1.3 
0.6 
0.5 
0.1 
0.0 
0.9 

Valor 

165 355 
18 634 

146 722 

4 032 

1 420 
902 
776 
173 
143 
113 
102 
87 
59 

258 
763 

563 
481 

68 
14 

200 
125 

75 
517 

327 
117 

58 
152 
189 

77 
39 
72 

1 
o 

141 410 

4 636 
1 210 

598 
478 
311 
182 
137 
74 
SS 
54 

1 538 
10 469 
S 032 
2 296 

748 
322 
305 

79 
73 

1 614 
810 
662 

90 
58 

1 285 

2003 
Participación (%) 

100.0 
88.7 

2.7 
2.4 
1.0 
0.6 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

96.4 
85.5 

3.2 
0.8 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.9 
7.1 
3.4 
1.6 
0 .5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
1.1 
0.6 
0.5 
0.1 
0.0 
0.9 

Variación (%) 

2.9 

0.3 

23.7 

8.6 
48.0 
50.4 
9.4 

22.9 
58.9 
55.6 

6.0 
-2.5 

6.1 
25.8 

33.5 
37.1 

8.5 
37.0 

8.3 
15.0 
8.1 

32.8 

41.0 
1.2 

20.4 
1.7 

21.6 
5.2 

34.7 
5.5 

-49.5 
35.8 
-0.4 

4.2 
7.9 
3.3 

13.4 
13.3 
34.3 

-20.9 
21. 6 
30.3 
35.1 
31.0 
-5. 1 
-5.7 

5. 1 
- 11.7 

20.4 
-0.3 

- 14.2 
24.0 

- 16.6 
-4. 5 
-4.8 

- 18.8 
-4. 7 

0. 9 
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Producto 
Libros, almanaques y anuncios 

Otros 
Química 

Otros productos farmacéuticos 
Materias plást icas y resinas sintéticas 

Ácidos policarboxflicos 
Colores y barn ices preparados 
Compuestos heteroc lclicos 
Placas y péliculas diversas 
Hormonas naturales o sintéticas 
Insecticidas, fungic idas y otros des infectantes 

Ácido fluorh ídr ico 
Compuestos de funciones nitrogenadas 
Su lfa tos y sulfitos diversos 
Otros 

Productos plásticos y de caucho 
Manu facturas de materias plásticas o resinas sintéticas 
Llantas y cámaras de caucho 
Otras manufacturas de caucho 
Prendas de vestir de caucho vulcanizado 

Otros 
Fabricación de otros productos minera les no metálicos 

Vidrio o cristal y sus manufacturas 
Aparatos de uso san itario 
Ladrillos, tab iques, losas y tejas 
Artefactos de barro, loza y porcelana 
Azulejos y mosa icos 
Cementos hidrául icos 
Otros 

Siderurg ia 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 
Hierro en barras y en lingotes 
Tubos y cañerlas de hierro o acero 
Hierro o acero en perfiles 
Otros 

Minerometalurgia 
Plata en barras 
Cobre en barras 
Tubos y cañerlas de cobre o metal común 

Zinc afinado 
Otros 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Para la agricultura y ganadería 

Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 
Otros 

Para los ferrocarriles 
Carros y furgones para vlas férreas 
Partes sueltas de vehículos para vías férreas 

Ot ros 
Para otros transportes y comun icaciones 

Automóviles para transporte de personas 
Automóviles para transporte de carga 
Partes sueltas para automóviles 
Motores para automóviles 
Partes o piezas para motores 
Muelles y sus hojas para automóviles 
Partes sueltas para aviones 
Otros 

Máquinas y equ ipos especiales para industrias diversas 

Equipo de cómputo' 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 
Llaves, válvulas y partes de metal común 
Grupos para el acondicionamiento de aire 
Herramientas de mano 
Prensas y tr ituradores n.e. 
Productos manufacturados de aluminio 
Hornos, calentadores, estufas, etcétera no eléctricos 

Bombas centr ifugas para extraer líqu idos 
Baleros, coj inetes y chumaceras 
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Valor 
318 
954 

S 675 
1 007 

902 
289 
254 
143 
204 

94 
62 
80 
73 
53 

2 515 
2 514 
1 70 5 

127 
100 
36 

545 
2 880 
1 691 

235 
225 

87 
40 
68 

535 
2 936 
1 248 

865 
344 
45 

450 
1 358 

513 
164 
105 
85 

491 
106 603 

113 
75 
38 

479 
29 
38 

412 
31 893 
14 042 
6 950 
6 616 
1 784 
1 366 

289 
161 
686 

25 368 
9 264 
S 533 
1 384 

655 
841 
427 
549 
398 
225 
358 

2002 
Participación (%) 

0.2 
0.6 
3.9 
0.7 
0.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
00 
0.0 
1.6 
1.7 
1.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.4 
2.0 
1.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
2.0 
0.9 
0.6 
0.2 
0.0 
0.3 
0.9 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 

72.9 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 

21 .8 
9.6 
4.8 
4.5 
1.2 
0.9 
0.2 
0.1 
0.5 

17 .3 
6.3 
3.8 
0.9 
0.4 
0.6 
0.3 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 

Valor 
330 
954 

S 748 
1 064 

979 
347 
249 
152 
143 
98 
71 
71 
69 
48 

2 455 
2 772 
1 829 

178 
144 
34 

587 
3 034 
1 754 

245 
220 
102 

57 
54 

60 1 
3 104 
1 125 
1 100 

350 
47 

506 
1 339 

482 
129 
118 
108 
501 

106 300 
166 

55 
112 
209 
102 
so 
56 

31 321 
12 562 
7 305 
7 011 
1 647 
1 525 

300 
108 
865 

26 708 
10 056 
6 299 
1 203 

673 
557 
425 
399 
338 
333 
315 

2003 
Participación (%) 

0.2 
0.6 
3.9 
0.7 
0.7 
0.2 
0.2 
0.1 
0. 1 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.9 
1.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.4 
2.1 
1. 2 
0. 2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
2.1 
0.8 
0.7 
0.2 
0.0 
0.3 
0.9 
0.3 
0.1 
0.1 
o.·, 
0.3 

72 .5 
0 .1 
0.0 
0.1 
0 .1 
0.1 
0.0 
0.0 

21 .3 
8.6 
5.0 
4.8 
1.1 
1.0 
0.2 
0.1 
0.6 

18.2 
6.9 
4.3 
0.8 
0. 5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 

Variación (%) 
3.9 
0.9 
1.3 
5.6 
8.6 

20 .2 
-2 .0 

6.4 
-29.6 

4.2 
14.3 

- 11 .2 
- 5.6 

- 10 .0 
- 5.5 
10.3 
7.2 

40.5 
44.2 

- 5.5 
44.0 

5.3 
3.8 
4.2 

- 2.3 
17. 2 
41 .6 

- 20. 5 
12.3 

5.7 
-9 .9 
27 .2 

2.0 
3.4 
1.7 

- 1.3 
-6 .0 

- 21.0 
11 .8 
27 .5 
12 .4 

-0.3 
47 .6 

-26 .6 
46 .9 

- 56.4 
255.6 

33 .0 
-86.4 
-1 .8 

- 10.5 
5.1 
6.0 

-7 .7 
11 .6 
3.9 

-33 .0 
3.8 
5.3 
8.5 

13 .8 
- 13.1 

2.7 
-33 .8 
-0.5 

-27 .3 
- 15.1 

48.3 
- 12 .0 



Producto 

Motores y máquinas motrices 
Envases de hojalata y de hierro o acero 
Otros 

Equipo profesional y científico 
Instrumentos y aparatos médicos 
Instrumentos científicos de precisión 
Otros 

Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 
Piezas para instalaciones eléctricas 
Cables aislados para electricidad 
Máquinas, aparatos e instrumentos para comunicación 
Motores eléctricos 
Transformadores eléctricos 
Partes y refacciones de radio y televisión 
Refrigeradores y sus partes 
Acumuladores eléctricos y sus partes 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 
Otros 

Aparatos de fotog rafía, óptica y relojería 
Aparatos fotográficos y cinematog ráficos 
Anteojos de cualquier clase 
Otros 

Otras industrias 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 
Globos para recreo 
Otros 

Otros 
Productos no clasificados 

Producto 
Total (A) 
Agricultura y silvicultura (B) 
Semilla de soya 
Maíz 
Semi lla de algodón 
Otras semillas y frutos oleag inosos 
Frutas frescas o secas 
Sorgo 
Trigo 
Ca ucho natural 
Hortalizas frescas 
Frijol 
Otros 
Ganadería, apicultura, caza y pesca (C) 

Ganadería y apicultura 
Pieles y cueros sin curtir 
Ganado vacuno 
Otros 

Caza y pesca 
Industrias extractivas (D) 
Petró leo crudo y gas natural 

Gas natural 
Extracción de minerales metálicos 

Mineral no ferroso 
Otros 

Extracción de otros minerales 
Piedras minerales y diamantes industriales 
Arenas si li cias, arci ll as y caolln 
Otros 

Otras industrias extractivas 
Combustibles sólidos 

Valor 

193 
91 

5 451 
3 766 
2 089 

276 
1 402 

44 192 
6 023 
5 696 
5 851 
6 191 
1 806 
1 703 
1 559 

988 
797 
521 
465 

12 593 
792 
499 

84 
219 

2 282 
330 
777 
174 

1 002 
184 

o 

Valor 

168 679 
4 872 

892 
840 
485 
498 
440 
507 
237 

57 
49 
65 

803 
503 
416 
158 
133 
125 
87 

1 967 
863 
863 
406 

84 
321 
410 
121 
100 
189 
288 
247 

2002 
Participación (%) 

0.1 

2002 

0. 1 
3.6 
2.6 
1.4 
0.2 
1.0 

30 .2 
4.1 
3.9 
4.0 
4.2 
1.2 
1.2 
1.1 
0.7 
0.5 
0.4 
0.3 
8.6 
0.5 
0.3 
0.1 
0.1 
1.6 
0.2 
0.5 
0.1 
0.7 
0.1 
0.0 

Participación (%) 

100.0 
2.9 
0.5 
0.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.2 
0. 1 
0.1 
0.1 
0. 1 
1.2 
0.5 
0.5 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.1 
0. 1 
0.2 
0.1 

Valor 

313 
57 

5 742 
4 503 
2 569 

497 
1 437 

42 629 
6 369 
6 192 
6 041 
5 958 
2 154 
1 631 
1 380 

861 
748 
557 
430 

10 309 
765 
440 

93 
259 

1 712 
354 
240 
155 
963 
199 

o 

Valor 

170 958 
5 465 
1 068 
1 062 

578 
538 
454 
400 
352 

76 
58 
44 

83 5 
398 
272 
139 
43 
90 

126 
3 124 
1 861 
1 861 

454 
123 
331 
447 
193 
115 
138 
363 
362 

2003 
Participación (%) 

0.2 

2003 

0.0 
3.8 
3.1 
1.8 
0.3 
1.0 

29.1 
4.3 
4.2 
4.1 
4.1 
1.5 
1.1 
0.9 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
7.0 
0.5 
0.3 
0.1 
0.1 
1.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.6 
0.1 
0.0 

Participación (%) 

100.0 
3.2 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
1.8 
1.1 
1.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0.3 
0.1 
0. 1 
0.0 
0.2 
0.2 

Vari ación (% ) 

61.8 
- 37.3 

5.3 
19.5 
23.0 
79.9 
23.0 
-3.5 

5.8 
8.7 
3.2 

-3.8 
19 .2 

-4.3 
- 11.5 
- 12.9 

- 6.2 
6.9 

-7.6 
6.9 

- 3.5 
- 11.8 

10.4 
- 11.8 
-25.0 

7.5 
-69.1 
-10.9 
-69.1 

8.4 
0.0 

Variación (%) 

1.4 
12.2 
19.8 
26.4 
19.4 

8.0 
3.0 

- 21.1 
48.5 
35.3 
19.5 

-33.4 
4.0 

-21.0 
- 34.7 
- 12.2 
-67.4 
- 28.0 

44.5 
58.8 

11 5.6 
11 5.6 

12.0 
46.3 

3.1 
9.0 

60.6 
15.6 

-27.0 
25.8 
46.9 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2004 553 



Producto 
Otros 

Industrias manufactureras (E) 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Carnes frescas o refrigeradas 
Preparados alimenticios especiales 
Alimento preparado para animales 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 
Conservas vegetales alimenticias 
Leche en polvo 
Licores y aguardientes 
Pieles comestibles de cerdo 
Sebos de especies bovina, ovina y caprina 
Frutas conservadas y deshidratadas 
Vinos espumosos, t intos y blancos 
Mayonesa y salsa 
Mantequilla natural 
Aceite de soya 
Conservas animales alimenticias 
Azúcar 
Otros 

Textiles, articules de vestir e industria del cuero 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Prendas de vestir de fibras vegetales 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificia les 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 
Telas de toda clase 
Otras prendas de vestir 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 
Alfombras y tapetes 
Ropa de casa habitación 
Otros 

Industria de la madera 
Madera en cortes especiales 
Artefactos de madera fina u ordinaria 
Madera aserrada en chapas 
Otros 

Papel, imprenta e industria editorial 
Papel y cartón preparado 
Pasta de celulosa para fabricar papel 
Catálogos, anuarios y directorios 
Libros impresos 
Papel blanco para periódico 
Publicaciones periódicas 
Otros 

Derivados del petróleo 
Gasolina 
Gas butano y propano 
Gasóleo (gas-oin 
Aceites y grasas lubricantes 
Combustóleo (fuel-oin 
Parafina 
Coque de petróleo 
Otros 

Petroquímica 
Polietileno 
Xileno 
Benceno y estire no 
Polipropileno 
Cloruro de vinilo 
Butadieno 
Acrilonitrilo 
Ciclohexano 
Otros 

Qulmica 
Resinas naturales o sintéticas 
Mezclas y preparados para uso industrial 
Medicamentos y material de curación 
Ácidos y anhldridos orgánicos 
Colores y barnices de toda clase 
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Valor 
42 

160 623 
6 325 
1 719 

856 
359 
345 
294 
252 
140 
144 
114 
95 
77 
83 
69 
96 
57 
19 

1 605 
10 295 

2 381 
1 000 

945 
8 15 
693 
439 
125 
84 
85 

3 729 
1 127 

329 
178 
120 
500 

4 563 
2 11 3 

543 
384 
383 
105 

71 
964 

3 274 
1 252 

651 
297 
302 
178 
142 
87 

365 
2 186 

560 
366 
370 
375 
126 
69 
73 
31 

214 
12 593 

1 717 
1 602 
1 097 

466 
509 

2002 
Participación (%) 

0.0 
95 .2 

3.7 
1.0 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
00 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.9 
6.1 
1.4 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
2.2 
0.7 
0.2 
0.1 
o. 1 
0.3 
2.7 
1.3 
0.3 
0.2 
0.2 
o. 1 
0.0 
0.6 
1.9 
0.7 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
o. 1 
O. 1 
0.2 
1.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
O. 1 
0.0 
00 
0.0 
0.1 
7.5 
1.0 
0.9 
0.7 
0.3 
0.3 

Va lor 
o 

161 388 
7 004 
1 670 
1 051 

418 
407 
385 
286 
169 
150 
150 
113 

91 
89 
81 
71 
65 
54 

1 752 
10 069 
2 431 

976 
956 
922 
737 
419 
150 
79 
73 

3 325 
1 229 

342 
210 
121 
556 

4 677 
2 219 

571 
479 
374 
138 
68 

829 
3 450 
1 066 

864 
342 
323 
208 
142 
122 
384 

2706 
767 
517 
440 
422 
186 
86 
62 
46 

178 
13 547 

1 868 
1 781 
1 325 

545 
528 

2003 
Participación (%) 

0.0 
94.4 

4.1 
1.0 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. 1 
O. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
5.9 
1.4 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
1.9 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
2.7 
1.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.5 
2.0 
0.6 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
1.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
7.9 
1.1 
1.0 
0.8 
0.3 
0.3 

Variación (%) 

- 100.0 
0.5 

10.7 
-2.8 
22 .7 
16.3 
18.0 
30.9 
13 .5 
20 .9 

4.4 
30 .8 
18.7 
18.7 
6.4 

17 .2 
-25.8 

13.4 
189.2 

9.2 
-2 .2 

2.1 
-2 .4 

1.2 
13 .2 
6.5 

-4.6 
19.8 

- 5.7 
- 13.4 
- 10.8 

9.1 
4 .0 

17 .8 
0.3 

11 .2 
2.5 
5.0 
5.0 

24.7 
-2 .1 
31 .4 
-4.6 

-14.0 
5.4 

-14.9 
32 .7 
15.2 
6.8 

17 .2 
0.0 

40.8 
5.2 

23 .8 
36.8 
41.3 
19.0 
12 .5 
48.3 
24.6 

- 14.9 
48.6 

- 16.8 
7.6 
8.8 

11.1 
20.8 
17 .0 
3.9 



Producto Valor 
Mezclas y preparados para la fabricación de productos farmacéuticos 435 
Abonos para la agricu ltura 384 
Placas y películas diversas 498 
Celulosa en diversas formas 393 
Productos de perfumería 

Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 
Alcoho les y sus derivados halogenados 
Sa les y óxidos inorgánicos 
Caseína y sus deriva dos 
Sa les orgánicas y organometá licas 

Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 
Éteres y ésteres 
Carbonato de sodio 
Aceites esenciales 
Hormonas naturales y sintéticas 
Fibras plásticas, sin tét icas y artificiales 
Otros 

Productos plásticos y de caucho 
Artefactos de pasta de resina sintética 
Manufacturas de caucho (excepto prendas vestir) 
Lla ntas y cámaras 

Latex de caucho sintético, ficticio o regenerado 
Otros 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 

Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 
Baldosas y manufacturas diversas de cerámica 
Losas y ladril los refractarios 
Aisladores de barro, loza y porcelana 
Otros 

Siderurgia 

Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 
Láminas de hierro o acero 
Recipientes de hierro o acero 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 
Barra y lingote de hierro o acero 
Pedacería y desecho de hierro o acero 
Alambre y cable de hierro o acero 
Desbastes de hierro o acero 
Aleaciones ferrosas 
Otros 

Minerometalurgia 
Lámina y plancha de aluminio 
Aleaciones y chatarra de aluminio 
Alambre, barras y tuberlas de cobre 
Matas de cobre en bruto 
Aluminio sin alear 

Barras y tubos de aluminio 
Otros 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Para la agricultura y ganadería 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 
Otros 

Para los ferrocarri les 
Refacciones para vías férreas 
Otros 

Pa ra otros transportes y comunicaciones 
Refacciones para automóvi les y camiones 
Automóviles para transporte de personas 
Motores y sus partes para automóviles 
Camiones de carga, excepto de volteo 
Aviones y sus partes 

Automóviles para usos y con equipos especiales 
Chasises para automóviles 
Material de ensamble para automóviles 
Remolques no automáticos para vehícu los 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 
Otros 

256 
260 
178 
237 
161 
163 
143 
130 
95 
54 
55 
so 

3 709 
9 367 
S 820 
1 024 

968 
166 

1 389 
2 154 

356 
352 
196 
160 
169 
921 

7 163 
2 118 
1 014 

587 
548 
361 
252 
231 
227 
155 

58 
1 614 
2 612 

619 
396 
315 
222 
144 

41 
876 

97 oso 
487 
359 
128 
234 

88 
146 

23 654 
10 441 
6 110 
3 808 
1 395 

217 
179 
135 

19 
71 
40 

1 239 

2002 
Participación (%) 

0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0. 1 
0.1 
0.1 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
5.6 
3.5 
0.6 
0.6 
0.1 
0.8 
1.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
4.2 
1.3 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
1.0 
1.5 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.5 

57.5 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 

14.0 
6.2 
3.6 
2.3 
0.8 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 

Valor 

502 
481 
472 
338 
308 
284 
234 
186 
173 
141 
138 
138 
95 
52 
46 
45 

3 867 
10 032 

6 865 
997 
939 
162 

1 068 
2 140 

429 
342 
184 
166 
93 

927 
7 447 
2 132 

970 
658 
595 
349 
274 
261 
220 
184 
63 

1 742 
2 7 19 

647 
408 
341 
233 
186 
48 

857 
94 562 

445 

355 
90 

262 
110 
153 

22 171 
9 104 
S 782 
3 851 
1 353 

240 
176 
171 
129 

81 
57 

1 228 

2003 
Participación (%) 

0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0. 1 
0.1 
0. 1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2. 1 
5.9 
4.0 
0.6 
0.5 
0.1 
0.6 
1.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
4.4 
1.2 
0.6 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.1 
0.0 
1.0 
1.6 
0.4 
0.2 
0.2 
0. 1 
0. 1 
0.0 
0.4 

55.3 
0.3 
0.2 
0. 1 
0.2 
0.1 
0.0 

13.0 
5.3 
3.4 
2.3 
0.8 
0.1 
0.1 
0.1 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.7 

Variación (%) 

15.2 
25 .1 

- 5.4 

- 14.0 
20.0 

9.0 
31.2 

- 21.5 

7.5 
- 13.2 
-3.9 

5.6 
-0. 1 
-3.2 

- 16. 1 
-8.6 

4.3 
7. 1 

18.0 
-2.6 
-3.0 
- 2. 5 

-23 .1 
-0.7 

20.3 
-2.8 
-6.3 

3.7 
-44.7 

0.7 
4.0 
0.6 

- 4.3 
12. 1 

8.7 
-3.4 

8.8 
12.8 

-3.2 
18.7 
8.7 
7.9 
4.1 
4.6 
3.2 
8.0 
5.0 

29 .0 
17. 5 

-2.2 
-2. 6 
-8.6 
-1.0 

-29 .7 
12.3 
25.0 

4.8 
-6.3 

- 12.8 
-5.4 

1 1 
-3. 1 

10.7 
- 1.5 
26.9 

587.9 
13.4 
41.3 
-0.9 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2004 555 



Producto 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 
Equipo de cómputo' 
Bombas, motobombas y turbobombas 
Máquinas y partes para industrias n.e. 
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero 
Maquinaria para trabajar los metales 
Herramientas de mano 
Aparatos para el filtrado y sus partes 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 
Válvulas diversas y sus partes 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 
Turbinas de toda clase 

Valor 

27 779 
8 617 
1 398 
1 159 
1 008 

921 
793 
714 
612 
663 
732 
635 
630 

Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 505 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 332 
Máquinas y aparatos para perforar el suelo y sus partes 329 
Arboles de levas y transmisión 281 
Estructuras y partes para construcción 330 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 257 
Máquinas para la industria textil y sus partes 278 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 256 
Máquinas y aparatos para trabajar materiales minerales 209 
Engranes de metal común 207 
Máquinas y aparatos para im prenta y artes gráficas 265 
Máquinas para molinería y otros productos alimenticios 160 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 120 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 171 
Máquinas de oficina (otras) 121 
Partes y refacc iones de tractores n.e. 130 
Hornos y calentadores de uso industrial 116 
Máquinas de coser y sus partes 84 
Máquinas para la industria de la madera y otras materias duras 53 
Motores estacionarios de combustión interna 11 O 
Otros 5 583 

Eq uipo profesional y científico 3 407 
Aparatos e intrumentos de medida y análisis 1 915 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 774 
Aparatos para medir electricidad, llquidos y gases 184 
Aparatos para observaciones cientlficas 60 
ouos 476 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 
Pi ezas y partes para instalaciones eléctricas 
Sem iconductores y circuitos integrados 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 
Receptores y transmisores de radio y televisión 
Equipo de telecomunicaciones' 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 
Aparatos para usos diversos y sus partes 
Unidades selladas para alumbrado 
Aparatos eléctricos para soldar 
Aparatos de rayos x y sus partes 
Otros 

Aparatos fotográficos, cinematográficos, óptica y re lojería 
Cámaras de toda clase 
Instrumentos de óptica 
Relojes de toda clase 
Refacciones para relojes 
Otros 

Otras industrias manufactureras 
Joyas de toda clase 
Juguetes, excepto de caucho y plástico 
Artlculos deportivos excepto de caucho y plástico 
Instrumentos musicales y sus partes 
Otros 

Otros 
Productos no clasificados 
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40 031 
11 430 
9 277 
4 719 
3 416 
2 363 
2 031 
1 291 

704 
211 
136 
63 

4 391 
1 458 

598 
479 
153 

16 
212 

1 912 
494 
259 
222 

60 
878 
712 

2002 
Participación (%) 

16.5 
5.1 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0. 1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
3.1 
2.0 
1.1 
0.5 
0.1 
0.0 
0.3 

23.7 
6.8 
5.5 
2.8 
2.0 
1.4 
1.2 
0.8 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
2.6 
0.9 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
1.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 

Valor 

28 819 
9 804 
1 405 
1 098 
1 002 

784 
765 
762 
755 
736 
684 
660 
643 
442 
427 
379 
352 
347 
261 
257 
255 
252 
222 
217 
193 
164 
157 
128 
111 
108 
66 
51 
44 

5 287 
3 658 
1 901 
1 032 

160 
76 

490 
37 818 
11 195 
8 126 
4 421 
3 240 
2 248 
1 793 
1 205 

804 
239 
138 
85 

4 324 
1 389 

461 
450 
163 
106 
209 

1 806 
551 
230 
176 

54 
796 
584 

o 

2003 
Participación (%) 

16.9 
5.7 
0.8 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
2.1 
1.1 
0.6 
0.1 
0.0 
0.3 

22.1 
6.5 
4.8 
2.6 
1.9 
1.3 
1.0 
0.7 
0.5 
0.1 
0.1 
0.0 
2.5 
0.8 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
1.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.5 
0.3 
0.0 

Variación (%) 

3.7 
13.8 
0.5 

-5.3 
-0.6 

- 14.9 
-3.5 

6.7 
23.4 
11.0 

-6.5 
4.0 
2.1 

- 12.5 
28.8 
15.1 
25.1 

4.9 
1.8 

-7.5 
-0.4 
20.6 

7.2 
- 18.2 

21.0 
36.4 
-8.5 

6.2 
- 15.1 
-7.0 

- 21.4 
-2.3 

- 59.9 
- 5.3 

7.4 
-0.7 
33.4 

- 12 .9 
27.3 

2.9 
- 5.5 
-2 1 

- 12.4 
- 6.3 
- 5.1 
-4.9 

- 11.7 
-6.6 
14.3 
13.2 

1.6 
35.2 

- 1.5 
-4.7 

-23.0 
-6.0 

6.5 
578.8 
- 1.4 
- 5.5 
11.6 

- 11 .1 
-20.8 
- 10.5 
-9.3 

-18.0 
-99.9 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO (LAB) ' POR AREAS GEOGRAFICAS. ENERO -DICIEMBRE 

(MILLONES DE DOLARES) 

Concepto 

Total 
América 
América del Norte 

Canadá 
Estados Unidos 
Puerto Rico 

Centroamérica 
Belice 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América del Sur 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
Otros 

Antillas 
Antillas Holandesas 
Aruba 
Bahamas 
Bermudas 
Cuba 
Jamaica 
República Dominicana 
Otros 

Europa 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Francia 
Hungría 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suiza 
Otros 
Asia 
China 
Corea del Sur 
Hong Kong 
India 
Japón 
Malasia 
Medio Oriente 
Singapur 
Ta iwan 
Otros 
A frica 
Oceanía 
Otros 

Exportaciones 

160 763 
152 377 
146 061 

2 806 
143 048 

207 
1 800 

62 
344 
265 
514 
208 

91 
316 

2 481 
112 
481 
259 
556 
151 
196 
110 
586 

31 
2 035 

633 
213 

49 
207 
130 

70 
404 
328 

5 774 
1 236 

296 
38 

1 431 
349 

29 
187 
174 

39 
630 
133 
625 
454 
154 

2 442 
456 
185 
195 
310 
465 

73 
142 
298 
214 
104 

39 
107 

24 

2002 
Importaciones 

168 679 
117 755 
111 338 

4 480 
106 557 

301 
659 

2 
416 

36 
117 

25 
27 
35 

5 449 
687 

2 565 
1 010 

352 
33 

152 
92 

532 
25 

309 
26 
23 
48 

2 
24 

8 
18 

160 
18 531 

6 066 
557 
177 

2 224 
1 807 

150 
614 

2 171 
17 

547 
94 

1 350 
778 

1 979 
31 372 

6 274 
3 910 

509 
460 

9 349 
1 993 

457 
1 555 
4 250 
2 615 

385 
598 

39 

Saldo 

- 7 916 
34 622 
34 723 

- 1 674 
36 491 

-94 
1 141 

61 
-72 
229 
397 
182 

64 
281 

-2 969 
- 576 

-2 084 
-752 

203 
118 
43 
19 
54 

5 
1 726 

607 
191 

205 
106 
62 

386 
168 

- 12 757 
-4 830 

-261 
- 140 
- 793 

- 1 458 
- 121 
-427 

- 1 997 
22 
83 
39 

-725 
- 325 

- 1 825 
- 1 198 
- 5 818 
-3 725 

-314 
- 149 

-8 883 
- 1 920 

-315 
- 1 257 
-4 036 
-2 511 

-346 
-490 
-14 

Exportaciones 

165 355 
156 272 
149 839 

2 832 
146 803 

205 
1 860 

55 
332 
261 
537 
209 
111 
356 

2 252 
192 
419 
323 
520 
129 
166 
142 
329 

33 
2 321 

515 
766 

41 
271 
142 
84 

384 
118 

6 452 
1 753 

137 
39 

1 464 
322 

44 
168 
267 

41 
595 
183 
561 
698 
177 

2 426 
463 

95 
258 
466 
606 

43 
139 
183 
106 
68 
62 

129 
14 

2003 
Importaciones 

170 958 
117 811 
110 158 

4 121 
105 686 

352 
905 

3 
584 

44 
151 

47 
38 
38 

6 509 
867 

3 268 
1 082 

406 
54 

131 
101 
566 

34 
238 

40 
3 

51 
o 

20 
5 

17 
103 

20 115 
6 275 

573 
199 

2 288 
2 016 

107 
795 

2 474 
30 

556 
127 

1 242 
820 

2 615 
31 886 

9 401 
4 113 

517 
564 

7 623 
2761 

505 
1 338 
2 509 
2 556 

375 
708 

63 

Saldo 

-5 603 
38 461 
39 681 

- 1 289 
41 117 

- 147 
955 

52 
-253 

217 
386 
162 

73 
318 

-4 256 
-675 

-2 849 
-759 

115 
75 
35 
40 

-237 
o 

2 082 
476 
763 
-10 
271 
122 
79 

367 
115 

- 13 664 
-4 522 

-436 
-160 
-824 

- 1 693 
-62 

-627 
- 2 207 

12 
39 
57 

-681 
-122 

-2 438 
- 29 420 
-8 938 
-4 018 

-259 
-99 

- 7 017 
-2 717 

-366 
- 1 155 
-2 404 
- 2 448 

-312 
- 579 
-50 
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472 
Transformation of Mexican 
Fore ign Trade Pattern 
in the Second Half 
of the Twentieth Century 
Manuel Ramos Francia 
Daniel Chiquiar Cikurel 

The authors describe the 
orientation change in Mexican 
trade policy and ana lyze its 
effects on the levels and 
composition of its international 
commerce. Likewise, they study 
two consequences of 
liberalization: a greater 
synchronization of Mexican 
economic cycle with that of its 
main commercia l partner, 
and the effect of liberal ization 
on the productivity leve ls. 

496 
Trade Policy and Individual 
Freedom 
Isaac Ka tz 

This article studies the effect on 
we lfare and individual liberty of 
an open economy integ rated to 
the international markets. Katz 
concludes it is necessary to 
modify labor law in order to 
adjust it to t he in ternational 
integration context in which 
Mexican economy acts. 

558 

Summaries of Articles 

502 
NAFTA Effects on Mexican 
Small Enterprise's 
Competitiveness 
Jerry Haar 
Catherine Leroy-Beltrán 
óscar Beltrán 

Frequently, NAFTA im pact analyses 
on ly deal with macroeconomic 
issues. Therefore, the authors 
study the effects of trade and 
economic policies on 30 SME from 
four industrial sectors, so as some 
answers from the company 
managers, which in some cases 
were allowed to benefi t from 
NAFTA. Some proposa ls are drawn 
from the outcomes in arder to 
encourage SME, wh ich produce 
80 percent of employme nt and 
stand for 50 percent of GDP in 
Mexico. 

516 
Comparative Advantage 
of China and Mexico 
in the us Market 
José Ignacio Martínez Cortés 
Omar Neme Castillo 

China's accession to the WTO 

rep resents a strong competition for 
Mexico in us market. This article 
examines the comparative 
advantages of both countries with 
the aim of suggesting some 
measures in order to increase 
Mexican products' competitiveness 
and secure t heir presence in the 
contended us market. 

comercio e xterior 
VOL. 54 , NO . 6 

JUNE 2004 

530 
Chemical lndustry 
in Mexico 
Osear León Islas 

The author presents a 
classification and a world 
outlook -production, 
consumption, trade, 
employment, and environment
of chemical industry, whose 
participation stands for seven 
percent of GDP and nine percent 
of world trade. This sector is an 
intensive consumer of natural 
resources and energy, and 
involves mature and very cyclic 
activities (basic chemistry) with 
others more dynamic and with 
high expenses on resea rch and 
development (bioscience 
chemistry). Afterwards, he 
presents an ana lys is of its curren\ 
situation in Mexico -production, 
trade, foreign investment- since 
1995. Lastly, he offers a study by 
kind of activity, in arder to have 
a more specific vision of the 
situation of the main activities 
shaping this Mexican industry. 
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Recursos naturales 
ECURSOS HIDR COS RENOVABLES POR PA S O TERRITORIO, 
002 (MILES DE METROS CÚBICOS POR HABITANTE) 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

Islas Gabón Papua Congo Surinam Guyana Islandia Guyana Alaska Groen-
Salomón Nueva Francesa landia 

Guinea 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricu ltura y la Alimentación, 
Review of World Water Resources by Country, Roma, 2003. 

ESERVAS DE LA BIOSFERA,' 2002 
MILLONES DE HECTÁREAS) 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

México Argelia Vene-
zuela cos Unidos marca 

1. La reservas de la biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros marinos, 
o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales. 
Fuente: World Resources lnsti tute, Earth Trends Data Table: Biodiversityand Protected 
Areas, 2003 <www.earthtrends.wri.org> consultado el 5 de mayo de 2004. 

SPECIES CONOCIDAS O 
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Fuente: World Resources lnstitute, Earth Trends Data Table; Biodiversityand Protected 
Areas, 2003 <www.earthtrends.wri.org> consultado el 5 de mayo de 2004. 
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Fuente : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Situación de los bosques del mundo 2001 , Roma, 2001. 

Total mundial 
Brasil 
Indonesia 
Sudán 
Zambia 
México 
República Democrática del Congo 
Myanmar 
China 
Estados Unidos 
Kazajstán 
Bielorru sia 
Francia 
España 

N, 1990-2000 

Deforestación 
9.391 
2.309 
1.3 12 
0.959 
0.851 
0.631 
0.532 
0.517 

Reforestación 

1.806 
0.388 
0.239 
0.256 
0.062 
0.086 

Fuente: Organ ización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación , The 
S tates of the World's Forests 2003 <www.mongabay.com/deforestation-country.htm.>, 
consultado el 7 de mayo de 2004. 

China 

Perú 

Japón 

Estados 
Unidos 

Chile 

Indonesia 

Rusia 

India 

Tailandia 

Noruega 

DE CAPTURA MARINA 

~ 

~ 
1 

10 15 20 

Fuente : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
El estado mundial de la pesca y la acuicultura , 2002 <www.fao.org> consultado el 
3 de mayo de 2004. 
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