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CAPÍTULO I. 

1. ASPECTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS. 

 

1.1   Aspectos Teórico Conceptuales. 

Para comprender el fenómeno propuesto en el presente trabajo, se parte de varios 

conceptos que encuadran y explican el fenómeno en  varios de sus aspectos.  

Inicialmente se abordó el asunto de las diferentes concepciones acerca del Comercio 

Internacional  puesto que el problema se sitúa en esa especie teórica  y se asume que 

en términos generales, el Comercio Internacional provoca  prosperidad a los 

participantes,  la  especialización de producir un bien y la  división del trabajo 

internacional, toda vez que  ningún país puede cerrarse totalmente al exterior y producir 

por sí solo todos los bienes y servicios que demandan las necesidades sociales. 

 

El siguiente concepto que se considera  es el de  Comercio Preferencial, siendo que los 

procesos de integración regional son un fenómeno que se han acentuado en las últimas 

décadas, con la perspectiva que todas las reducciones arancelarias entre países 

involucrados  excluyen  montos y beneficios de las importaciones del resto del mundo, 

ésto con el objetivo de lograr beneficios del comercio  al negociar colectivamente y 

teóricamente con estrategias bien delineadas.   

 

El proceso de globalización económica, entendido en términos generales como una  

integración internacional de las economías nacionales merece un análisis detenido, por 

cuanto se manifiesta  (al menos en cuanto a lo económico) a través de acentuaciones 

enormes del comercio internacional, de las inversiones extranjeras directas, del 
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intercambio tecnológico, de movimientos  de capital a corto plazo, así como de 

migraciones de trabajadores.  El marco general  de la globalización económica contiene 

los fenómenos que han producido  directamente el fenómeno que aborda este trabajo: 

La necesidad de diversificar los mercados para los productos de Guatemala,  ya sea los 

tradicionales o no tradicionales.  En ese sentido,  se hace referencia a la crisis 

económico financiera que viene afectando las economías y el comercio mundial desde 

2008  ligada al proceso de declive  de las economías tradicionalmente desarrolladas-

industrializadas   y del levantamiento  de otras economías denominadas  emergentes,  

las cuales  por su  ritmo de crecimiento ya han alcanzado a algunas de las antiguas 

industrializadas,  lo que en términos prácticos significa que esos mercados emergentes 

podrían ser más  ventajosos para los productos guatemaltecos  que las economías 

declinantes.  Por eso,  se enfocan las condiciones de las economías  europeas  

agrupadas en un grupo en decaimiento económico denominado PIGS  (Portugal, 

Irlanda, Grecia y España),  así como la de Estados Unidos,  y también se hace 

referencia a los grupos de economías emergentes  que están en crecimiento,  como el 

grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), o que a corto o mediano plazo 

podrían mantener un buen ritmo de crecimiento  como el grupo Eagle    (Emerging and 

Growth Leading Economies, o Economías Emergentes que lideran el crecimiento 

global) y otros. 

 

1.2  Aspectos Metodológicos. 

Por la naturaleza del tema, el estudio se desarrolló de manera descriptiva  y 

documental, en donde por varias aproximaciones se   delimitó el problema  para  definir 

y detallar el objeto de análisis.   En tal sentido,  y con el marco de los conceptos 
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inicialmente estudiados, se procede al análisis de las características principales del  

comercio exterior de Guatemala en el período definido, así como del desempeño   

económico-comercial de   los  socios tradicionales por un lado  y de las economías 

emergentes por otro.   Posterior al análisis y con la estipulación de los componentes y 

características del  fenómeno,  se procede a su  recomposición  pretendiendo  fijarla en 

una interpretación general, o sea,  la producción de la síntesis en conclusiones  que 

permitan   captar la esencia del asunto y las relaciones entre sus múltiples aspectos.  

 

La técnica para obtener el propósito investigativo ha sido  básicamente el análisis 

documental  con el auxilio de entrevistas de tipo no estructurada-no dirigida (o sea, sin 

estandarización formal en donde el informante tiene completa libertad para manifestar 

sus opiniones), a informantes clave quienes han orientado  el trabajo hacia aspectos 

relevantes y conexos.   

 

Los objetivos de la investigación fueron: a) General: Dilucidar si ante los problemas de 

inestabilidad económica-financiera  mundial y particularmente en las economías 

industrializadas, los mercados emergentes son la alternativa  imperiosa   para  expandir 

y diversificar el comercio exterior de Guatemala.   b) Específicos:    -Señalar que el 

comercio exterior guatemalteco  limitado a mercados tradicionales  generará problemas 

cada vez mayores en la economía nacional.   -Comprobar  que acceder a los Mercados 

Emergentes  es una solución razonable a la situación anterior.  -Estipular  que es 

necesario conocer esos grupos de países y su evolución  para   establecer relaciones 

comerciales  que  expandan  y fortalezcan el comercio exterior de Guatemala. 
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La Hipótesis de trabajo fue: El proceso de globalización ha dado lugar a cambios en la 

composición  del mercado mundial en donde por una parte los  países industrializados y 

socios comerciales tradicionales de Guatemala han afrontado de forma creciente 

dificultades económico-comerciales,  por lo que, Guatemala  deberá aumentar el flujo 

de exportaciones a  los grupos de economías emergentes con crecimiento acelerado 

para favorecer  el comercio exterior de Guatemala. 

 

La Hipótesis,  planteada como respuesta al cuestionamiento generado en el 

planteamiento del problema correspondiente  y que es: ¿De acuerdo a la evolución de 

los grupos de Economías Emergentes,  es crítico  para Guatemala ahondar en sus 

relaciones comerciales con ellos,  o   los socios comerciales tradicionales siguen siendo 

la mejor opción?, puede afirmarse lógica y teóricamente que es plausible por cuanto 

establece una relación aceptable entre las variables consideradas  y que trata de 

esclarecer  algunos vacíos en el conocimiento del tema.    No se  afirma aquí 

categóricamente que se comprobó o no la hipótesis,  sino que en este  caso,  que  se 

planteó una  respuesta satisfactoria al asunto tratado puesto que una verificación 

empírica concluyente del fenómeno sólo se lograría al producirse  una ampliación  de la 

crisis económico financiera  con la continuación de las condiciones explicadas en el 

planteamiento del problema.      
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CAPITULO II. 

2. RELACIONES INTERNACIONALES, GRUPOS DE PODER MUNDIAL Y LA  

     IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL  GLOBALIZADO. 

 

2.1  Lo básico en las Relaciones Internacionales y el Comercio. 

El esfuerzo de entendimiento de los fenómenos internacionales  tiene una trayectoria de 

larga duración aunque  su abordaje “científico”  tenga relativamente poco tiempo.  Las 

Relaciones Internacionales como ciencia  moderna  tiene su origen en el período de 

entreguerras particularmente en Estados Unidos y el Reino Unido.1   

 

    Entonces,  hay enfoques  que delimitan  las Relaciones Internacionales  al campo  

diplomático-político,  por lo que los principales actores serían los estados,  y las  

cuestiones esenciales: El Conflicto y la Paz.   Otros enfoques  se interesan más en 

cuestiones del orden mundial globalizado  y  privilegian por ejemplo el estudio de  

comunicaciones  y negocios  globalizados.  De cualquier manera,  tal como afirman 

Hormazábal y Carreño,  las relaciones internacionales  implican  las relaciones que se 

dan  más allá del  ámbito  de los estados,  con actores estatales o no  y de naturaleza 

política  o  de otra  causa (2006: 5). 

 

                                                
1
  Antes de esa época,  las relaciones internacionales equivalían prácticamente a una historia de la diplomacia.  

Posterior a la Primera  Guerra pasan por un período que puede denominarse: Jurídico.  Luego de la Segunda Guerra 
mundial podemos identificar un período  que podemos  designar como: político, en donde se  considera que  entre los 
múltiples factores que conforman las relaciones internacionales,  el político es el esencial.  Termina ese ciclo con el 
planteamiento de la Real Politik norteamericana  de Morgenthau. Para una ampliación del tema:     
www.ahistcon.org/docs/ayer/ayer42-02.pdf 
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En tal sentido,  aquí interesa el ámbito económico de las relaciones internacionales y 

particularmente el comercial.   Está  claro  que las decisiones políticas (ámbito interno) 

tienen efecto en las actividades económicas de los países  que las generan y en otros, y 

por lo tanto  también es indudable que  las relaciones económicas son en gran parte 

relaciones políticas  que se dan entre actores de naturaleza estatal y no estatal, de lo 

que se concluye que es de la interacción entre  estados y mercado  que surge una  

economía política internacional.   Aquí,  se considera lo que se denomina: Política 

Exterior del Estado,  la cual  se puede  definir como: El influjo  en el sistema 

internacional  de un Estado  y en donde   resalta  la relación con otros estados y 

organismos internacionales.  Lo esencial de ésto es  que la política exterior  contiene un 

conjunto de prioridades   establecidas y definidas por los dirigentes estatales  y que 

sirven para  elegir  alternativas en situaciones  estipuladas  y tendientes a lograr 

objetivos  y que básicamente se constituyen en lo que se denomina: El Interés Nacional  

(Hormazábal y Carreño  2006:  52). 

 

En el marco de la política exterior, el término Interés Nacional a veces es utilizado para  

evaluar  situaciones y así poder tomar  las decisiones respectivas,  y a veces  como 

justificador para disposiciones ya  tomadas.  Sin embargo,  la idea de un interés 

nacional, debería al menos involucrar algunos aspectos cruciales y esenciales como: a)  

Sobrevivencia material del país y sus ciudadanos.  b)  Libertad del país para seleccionar 

su forma de gobierno y el ejercicio de   derechos individuales garantizados por el 

Estado,  c)  El sostenimiento económico como aseguramiento de bienes económicos 

vitales como alimentos, vivienda, salud, etc. (Hormazábal y Carreño  2006:  53).  
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Los conceptos como: Subsistencia económica,  desarrollo económico y otros,  son 

elementos de las relaciones económicas  entre países,  los cuales pueden ser 

enmarcados por la disciplina de la economía internacional,  que a su vez se vincula con 

la política del comercio internacional. 

 

Sin embargo, debe considerarse otro elemento dinámico que ha estado afectando el 

desenvolvimiento de la economía internacional:  Desde la segunda mitad de siglo 

pasado, el escenario de profunda  dificultad, tanto del capitalismo como de las 

economías de planificación central, hicieron necesario un nuevo trazado de la economía 

mundial que implicaba lidiar con las situaciones de: Falta de empleo, deuda externa,  

baja productividad,  alza de precios, entre otros, máxime en los países 

subdesarrollados. 

 

Fue en el período posterior a  la Segunda  Guerra Mundial, cuando la situación de 

reconstrucción de los países afectados llevó a procesos de  definición de políticas 

proteccionistas, lo cual entorpeció el desarrollo del comercio mundial.  En el área de 

dominio estadounidense nació  en 1944 la Institucionalidad  creada  a partir de los 

Acuerdos de Bretton Woods  (El Fondo Monetario Internacional-FMI-,   el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento-Banco Mundial/BM-, complementados en 

1947 con el  Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio-GATT), mientras que en el 

campo socialista  la Unión Soviética crea el Consejo de Asistencia Mutua Económica –

CAME  o COMECON. 
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A la  vez,  Europa  comenzaba a construir un modelo propio  que en 1957  se 

materializa en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea –hoy 

transformada en Unión Europea.  

 

Por tanto, los procesos de internacionalización de la economía, especialmente a partir 

de 1960 y hasta los 90  (cuando termina la guerra fría,  marco general de las relaciones 

económicas internacionales de ese período), favoreció la industrialización de países 

poco desarrollados, lo cual conllevó a un crecimiento del comercio mundial  y a una 

situación en donde la globalización   ha generado nuevas actividades económicas las 

cuales están ligadas  al conocimiento, a las tecnologías de información y comunicación  

(Tics),   así como una progresiva interdependencia global. 

 

2.2  Lo fundamental  de la Globalización. 

Es importante reseñar que a principios de la década de los 80, comienza una 

transformación en la economía mundial, marcada por  el traspaso de empresas 

estatales a manos privadas, o sea, el proceso de reestructuración económica.  En esos 

años,  significativamente la Unión Soviética inicia un proceso de transformación,  

manifestado  por el Glasnost y la Perestroika y culminando con la caída del Muro de 

Berlín y la disipación de la misma Unión Soviética.  Y es así como finalizando el siglo 

XX,   Estados Unidos se constituye como la potencia hegemónica  mundial,  en un 

mundo caracterizado por un Nuevo Orden Mundial, en donde uno de los resultados más 

visibles fue el desmantelamiento del estado benefactor  y en donde lo político y lo social 

quedan sujetados a lo económico.  
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Sin embargo,  como se ha mencionado, uno de los procesos  importantes, si no el más 

importante, debe insistirse que fue la globalización.  Ese proceso no puede ser ubicado  

en su desarrollo en fechas recientes, pero sí su profundización2.   En términos muy 

amplios,  la globalización en su etapa actual está ligada a los procesos de  

generalización de economías de mercado,  la  caída  de barreras en el comercio 

mundial, la  promoción  de nuevas tecnologías,   creciente intercambio de bienes y 

servicios finales y/o de partes  lo que conlleva la fragmentación de la producción en 

diferentes países, mayor integración de los mercados financieros  y   auge del modelo 

capitalista,  generándose una concentración de economías nacionales  en una nueva 

Economía Internacional cuya característica esencial es la interdependencia,    y su 

columna,    la  acomodación   al libre comercio,  inversiones, tecnología, servicios e 

información.   

 

Todos esos desarrollos han modificado también  los ciclos de vida de los productos y de 

los servicios ya que impulsan  la caducidad tecnológica de los mismos, también han 

agregado nuevas formas de trabajo productivo,  comercial o profesional y han 

implantado nuevos diseños de educación y comunicación  por lo que todos esos 

cambios integran una profunda revolución tecnológica.   

 

Lo que resalta, es que los procesos de apertura de las economías mundiales incluso 

donde se asumía impensable hace poco tiempo, como los de China  o Rusia, hacen 

que el mundo,  pase a ser el mercado. Sin embargo, no es forzoso asumir que 

                                                
2
  Si bien el concepto es relativamente nuevo,  el proceso de globalización como tal tiene sus antecedentes incluso 

en el siglo  XVI aproximadamente. 
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únicamente la actividad exportadora conduce a procesos de internacionalización, ya 

que en la actualidad las empresas  tienen varias opciones para globalizarse 

(distribuidores, alianzas estratégicas y otros).   Junto a la  revolución tecnológica y de la 

apertura económica globales, se encuentran los fenómenos  de homogeneización de 

las demandas y estandarización de las producciones, por lo que cada vez más se 

consume de manera homogénea y con independencia  del lugar físico de residencia 

(consumo global). Y a la par de  las demandas homogéneas, que exigen  atender o 

anticipar  la posibilidad de cambio o de ajuste para no salir  del mercado  (de parte de 

quien produce), también se debe atender  dos exigencias significativas de los 

consumidores: Mayor  nivel de satisfacción y un menor precio, de tal cuenta que la 

obligación de ser productivos y de proveerse de  los recursos necesarios en las plazas 

más convenientes, está convirtiendo  las empresas en sujetos  transnacionales, y a los 

bienes en objetos sin un origen determinado, al respecto: 

 

DDeennttrroo  ddee  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn  ssee  ppuueeddeenn  ddiissttiinngguuiirr  ttrreess  pprroocceessooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

ppeerroo  ddiissttiinnttooss,,  qquuee  eenn  aallggúúnn  ccaassoo  ddeerriivvaann  ddee  ddiinnáámmiiccaass  aanntteerriioorreess,,  ppeerroo  qquuee  eenn    

eell  nnuueevvoo  ccoonntteexxttoo  ggeenneerraaddoo  ppoorr  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn  aaddqquuiieerreenn  ddiimmeennssiioonneess  yy  

aallccaanncceess    nnuueevvooss::  aa))  llaa  iinntteerrddeeppeennddeenncciiaa  ccrreecciieennttee  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass  

ssiinn    iimmppoorrttaarr    ccuuaall  sseeaa  ssuu  eessppeecciiaalliizzaacciióónn;;  bb))  llaass  llóóggiiccaass  ddee  ccoommpprreennssiióónn  ddeell  

eessppaacciioo    bbaajjoo    ssuuss  ffoorrmmaass  ssiimmbbóólliiccaass  yy  tteerrrriittoorriiaalleess,,  yy  cc))  llaa  iinntteerrppeenneettrraacciióónn  

ccrreecciieennttee  ddee    llaass    ssoocciieeddaaddeess..      LLaa  gglloobbaalliizzaacciióónn,,  eenn  ccuuaannttoo  ffeennóómmeennoo  yy  pprroocceessoo  

mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall,,  ssee  eexxpprreessaa,,      ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  iinntteennssiiffiiccaacciióónn,,  

iinnmmeeddiiaatteezz  ee  iinntteerrddeeppeennddeenncciiaa    ddee    llaass  iinntteerraacccciioonneess  ppoollííttiiccaass,,  eeccoonnóómmiiccaass,,  

cciieennttííffiiccoo--ttééccnniiccaass,,  ssoocciiaalleess  yy  ccuullttuurraalleess    ttrraannssffrroonntteerriizzaass,,  eennttrree  llooss  ddiissttiinnttooss  



 11

aaccttoorreess,,  eessttaattaalleess  yy  ttrraannssnnaacciioonnaalleess,,    aaffeeccttaannddoo    ddee  ffoorrmmaa  ddeessiigguuaall  aa  llooss  

ddiiffeerreenntteess  ssuubbssiisstteemmaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  rreeggiioonneess    yy  aaccttoorreess,,  pprroovvooccaannddoo  

iinntteerrddeeppeennddeenncciiaass  yy  ddeeppeennddeenncciiaass  ccrreecciieenntteess  ddee  ttooddoo    ttiippoo    yy  ccoonnffoorrmmaannddoo  uunnaa  

ssoocciieeddaadd  mmuunnddiiaall  nnuueevvaa (del Arenal   2002: 36). 

 

Por su parte, Castells  añade:   

 

[…]  LLaa  eeccoonnoommííaa  gglloobbaall  iinncclluuyyee,,  eenn  ssuu  nnúúcclleeoo  ffuunnddaammeennttaall,,  llaa    gglloobbaalliizzaacciióónn  ddee  

llooss  mmeerrccaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss,,  ccuuyyoo  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeetteerrmmiinnaa  llooss  mmoovviimmiieennttooss  ddee    

ccaappiittaall,,  llaass  mmoonneeddaass,,  eell  ccrrééddiittoo  yy  ppoorr  ttaannttoo  llaass    eeccoonnoommííaass  eenn  ttooddooss  llooss  ppaaíísseess..  

LLooss  mmeerrccaaddooss  ddee    yy  oobblliiggaacciioonneess,,  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss..  LLaa    gglloobbaalliizzaacciióónn  

ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  ttaammbbiiéénn  iinncclluuyyee  llaa    iimmppoorrttaanncciiaa  ccrreecciieennttee  ddeell  ccoommeerrcciioo  

iinntteerrnnaacciioonnaall  eenn    eell  ccrreecciimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo,,  eell  aauummeennttoo  ccoonnssiiddeerraabbllee    ddee  llaa  

iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  ddiirreeccttaa,,  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn    ddee  uunnaa  ppaarrttee  eesseenncciiaall  ddee  llaa  

pprroodduucccciióónn  ddee  bbiieenneess  yy    sseerrvviicciiooss  eenn  ttoorrnnoo  aa  eemmpprreessaass  mmuullttiinnaacciioonnaalleess  yy  aa    ssuuss  

rreeddeess  aauuxxiilliiaarreess,,  llaa  iinntteerrppeenneettrraacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall    ddee  mmeerrccaaddooss  ddee  bbiieenneess  yy  

sseerrvviicciiooss,,  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee    uunn  mmeerrccaaddoo  gglloobbaall  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  eessppeecciiaall    

ccuuaalliiffiiccaacciióónn  ((ddee  llooss  iinnggeenniieerrooss  ddee  ssooffttwwaarree  aa  llooss    ffuuttbboolliissttaass))  yy  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  

llaass  mmiiggrraacciioonneess    iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  mmaannoo  ddee  oobbrraa  ddeessppllaazzaaddaa  ppoorr  llaass    ccrriissiiss  

eeccoonnóómmiiccaass  hhaacciiaa  zzoonnaass  ccoonn  mmaayyoorreess  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  eemmpplleeoo  yy  pprrooggrreessoo..  

JJuunnttoo  aa  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn    eeccoonnóómmiiccaa  eenn  sseennttiiddoo  eessttrriiccttoo,,  aassiissttiimmooss  ttaammbbiiéénn  aa  llaa  

gglloobbaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  cciieenncciiaa,,  llaa  tteeccnnoollooggííaa  yy  llaa    iinnffoorrmmaacciióónn;;  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  

ccoommuunniiccaacciióónn,,    ttaannttoo  eenn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  mmaassiivvaa    yy  mmuullttiimmeeddiiaa,,  ccoommoo  

eenn  llaass  nnuueevvaass  ffoorrmmaass  ddee    ccoommuunniiccaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  IInntteerrnneett;;  yy,,  eenn  uunnaa  ddiimmeennssiióónn  
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mmááss  ssiinniieessttrraa,,  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn  ddeell    ccrriimmeenn  oorrggaanniizzaaddoo  ttiieennddee  aa  ppeenneettrraarr  llaass  

iinnssttiittuucciioonneess  ddee  ggoobbiieerrnnooss  eenn  nnuummeerroossooss  ppaaíísseess,,  ccoonn  eeffeeccttooss    ppeerrvveerrssooss  

ccoonnssiiddeerraabblleess  ssoobbrree  llaa  ssoobbeerraannííaa  yy    llaa  lleeggiittiimmiiddaadd  ppoollííttiiccaass (1999:  2-3).  

 

En tal sentido, debe quedar entendido que  en el proceso de  globalización,  la 

interdependencia en lo económico es esencial,  pero también es  desigual por cuanto 

hay un alto grado de interdependencia entre los países industrializados, o sea, los 

costos y beneficios  son los mismos para una y otra parte,  pero también se genera una 

gran dependencia de los países en desarrollo en relación a los industrializados, además 

que estas naciones en desarrollo están muy poco interconectadas; por lo que la 

interdependencia, es el eje principal de los nexos económicos entre los  países. 

 

Para finalizar esta parte, cabe recordar que el comercio internacional tiene un marco de 

factores  condicionales esenciales los cuales son: a)  Provisión de recursos naturales no 

renovables,  b)    Variedad   de climas y suelos a escala mundial,  c)  Contrastes de 

recursos  de capital y trabajo, y  d)   Diferencias  en el progreso tecnológico.   

 

Los efectos de la composición de estos cuatro elementos  que ocasionan la división 

mundial de las labores productivas, la especialización y los cambios,  han favorecido a 

la internacionalización de los procesos económicos y al aumento gradual de los 

márgenes de dependencia de cada nación respecto al resto del mundo.  Por otra parte, 

la eliminación de las trabas aduaneras y de las limitaciones no arancelarias,  dispuestas 

en marcos de integración económica, incitan la especialización y favorece  la división 

mundial del trabajo. Por tal razón, con la conformación de  mercados comunes, los 
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países integrantes concluyen generalmente  su producción local de bienes  en que los 

socios del área  tienen más especialización y  mayores ventajas,  lo que motiva nuevos 

flujos internacionales  de comercio y  la formación de nuevas redes de comercio por lo 

que la integración  económica puede verse de alguna manera como una condición del  

comercio exterior. 3 

 

2.3   Cambios en la Antigua Hegemonía: Del G7  al  G8  y luego  al  G20.   

Una de las secuelas de la globalización ha sido  generar nuevos polos de crecimiento 

que tienen lugar en una nueva realidad regional. Se puede apreciar por ejemplo cómo 

Europa se robusteció a costa de su unificación y en menoscabo de la soberanía de las 

economías nacionales cediendo espacios para la gran expansión del sudeste asiático 

en donde Japón pierde liderazgo a favor de China, economía que  inicia una carrera 

enfocada en lograr una fuerte participación en la economía mundial.  

 

Con esos antecedentes,  puede encontrarse al G7 (Grupo de los Siete), el cual fue 

formado por los siete países  industrializados más ricos del mundo: Alemania, Estados 

Unidos,  Italia, Francia, Gran Bretaña,  Canadá  y Japón,  y que sus dirigentes se han 

estado reuniendo desde 1975 en un evento anual para abordar los asuntos de la 

economía mundial.  El marco histórico de la formación del grupo, se remonta a cuando 

el mundo atravesaba la situación de crisis del petróleo que  había dirigido la economía 

mundial a la recesión.  Desde esa fecha, la reunión anual ha avanzado últimamente 

                                                
3  Entendiendo Comercio Exterior como  el intercambio de bienes y servicios que algún país sostiene con el resto del 
mundo, en tanto que el  Comercio Internacional  comprende el movimiento de  relaciones comerciales internacionales  
sin  referirse a un país en particular.   
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para incluir  otros asuntos tales como: Cuestiones ambientales, los paraísos fiscales y 

temas de salud  mundial.   En 1991, Rusia fue aceptada de manera informal para tomar 

parte en las discusiones de naturaleza no económica  y  en  1995 esta invitación se 

tornó  permanente, convirtiéndose entonces de G7 en  G8. 

 

Las primeras reuniones se enfocaron primordialmente en asuntos de política 

económica,  en particular en el derrumbe del sistema de tipos de cambio fijos en la 

década de los 70 y en su renovación por el esquema de tipos de cambios flotantes en 

vigencia.  Para la década de los 80, las reuniones cumbre del G7  llevaron a la firma de 

los Acuerdos del Plaza y el Louvre con los que se pretendía estabilizar el valor del dólar 

puesto que había llegado a valores sumamente altos  para la economía mundial.  La 

Cumbre del G8 de 2012  se efectuó en Camp David (Naval Support Facility Thurmont, 

parte del Catoctin Mountain Park, situado en el Condado de  Frederick, Maryland,  en 

las afueras de Washington D.C.), abordando temas como:  Energía, cambio climático,  

seguridad alimentaria, nutrición,  la transición económica en Afganistán  y las 

transiciones en desarrollo en Oriente Medio y en África del Norte.    

 

Sin embargo,  se ha dado un nuevo desarrollo de ese grupo, a partir de la puesta en 

marcha del nuevo foro de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, 

surge el Grupo de los Veinte (G20)  el 25 de septiembre de 1999.  Este grupo ampliado 

nace  según sus integrantes como un  mecanismo para el diálogo informal en el 

trasfondo  institucional de Bretton Woods  pretendiendo optimizar la comunicación en 

asuntos importantes de política económica y financiera en las economías  más 

desarrolladas y para generar una colaboración que produzca un crecimiento mundial 
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estable. Al principio del G20 en 1999, los Ministros de Finanzas del G7 invitaron a sus 

colegas de varios países  importantes del mundo y a representaciones de la Unión 

Europea (UE), del Fondo Monetario  Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).   

 

El objetivo en esa ocasión era el de discutir temas políticos,  tanto de interés para los 

países industrializados como para los emergentes,  pretendiendo  promover la 

estabilidad financiera internacional".   Los  18 miembros iniciales fueron: Argentina, 

Australia, Brasil, China, India, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur y 

Turquía más el G7.  La presidencia cambia entre los miembros y tiene una duración de 

dos años. 

 

El grupo  G20 contiene a los países del G-8 (los siete países más industrializados del 

planeta: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Japón), a los 

que se agrega Rusia por su poderío nuclear y por su jerarquía política. De otro lado, 

encontramos al  G-5 (con las cinco  potencias emergentes: México, Brasil, Sudáfrica, 

India y China). El  último grupo está constituido por  países que son elegidos por 

diferentes motivos de orden económico, político y social, los cuales son: Argentina, 

Turquía, Arabia Saudita, Corea del Sur, Indonesia, Australia y la Unión Europea. 

  

El G20 funciona dentro del Orden  Institucional de Bretton Woods, e implica plenamente 

a sus representantes y a la Unión Europea en sus discusiones para asegurar que el 

trabajo este correctamente coordinado, y se le atribuye la búsqueda de  la cooperación 

económica de las 20 economías más avanzadas y emergentes  del mundo.   El G20 al 

pasar del tiempo se ha ido afirmando como un actor importante en el ámbito  de las 
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relaciones internacionales, incluso se ha considerado  su destino  en la gobernanza 

mundial. Los conocedores afirman que hay al respecto dos temas de importancia para 

el grupo: Definición de una agenda clara y delimitada, y,  su involucramiento con el 

resto de economías, con instituciones internacionales y con organizaciones de la 

sociedad civil. 

EEll  GG--2200  ffuuee  ccoonncceebbiiddoo  iinniicciiaallmmeennttee  ccoommoo  uunn  ffoorroo  eenn  eell  qquuee  ddiissccuuttiirr  

iinnffoorrmmaallmmeennttee,,  aassuunnttooss  ddee  ccooooppeerraacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ffiinnaanncciieerraa..  AAssíí,,  aauunnqquuee  eell  

ggrruuppoo  ccoonnttiinnúúaa  ssiieennddoo  pprriimmoorrddiiaallmmeennttee  uunn  ffoorroo  ppaarraa  llaa  ccooooppeerraacciióónn  ffiinnaanncciieerraa,,  ssuu  

tteemmpprraannoo  ééxxiittoo  lloo  hhaa  lllleevvaaddoo  aa  aabboorrddaarr  oottrrooss  aassuunnttooss  eessttaannccaaddooss  eenn  iinnssttiittuucciioonneess  

mmuullttiillaatteerraalleess  iinnffoorrmmaalleess  ((ccoommeerrcciioo,,  ddeessaarrrroolllloo,,  eemmpplleeoo,,  ccrreecciimmiieennttoo  vveerrddee,,  

sseegguurriiddaadd  aalliimmeennttaarriiaa,,  ggoobbeerrnnaannzzaa  mmuunnddiiaall,,  eennttrree  oottrrooss))..  EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  ssiinn  

eemmbbaarrggoo,,  hhaa  ssiiddoo  eexxtteerrnnaaddaa  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ddee  qquuee  llaa  aaggeennddaa  ddeell  ggrruuppoo  ssee  hhaa  

aammpplliiaaddoo  ttaannttoo  qquuee  ssee  hhaa  vvuueellttoo  ccoommpplliiccaaddoo  ppaarraa  ssuuss  mmiieemmbbrrooss  ddeelliibbeerraarr  yy  

ccuummpplliirr  ssuuss  ccoommpprroommiissooss  oorriiggiinnaalleess,,  aa  ssaabbeerr,,  pprroovveeeerr  eessttaabbiilliiddaadd  mmuunnddiiaall  

ffiinnaanncciieerraa  yy  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  uunn  ccrreecciimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo  ffuueerrttee,,  ssuusstteennttaabbllee  yy  

eeqquuiittaattiivvoo  (G20.org   2012). 

 

Sin embargo, en el marco de la dinámica de la actual crisis financiera iniciada en 2008,  

ha quedado evidenciada la debilidad de las  argumentaciones acerca de la cooperación 

internacional entre  países  desarrollados y países emergentes para hallar soluciones  

que corrijan el horizonte económico  mundial  dado que en la realidad,  las  escasas 

intervenciones generadas por la aludida cooperación que se ha manifestado en  los 

foros  del  G20 y del G8, han sido en realidad más por reacción  que proactivos en lo 
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relativo  a las medidas  para afrontar los problemas económicos actuales, y en especial 

los efectos de la crisis económica financiera. O sea, que las decisiones adoptadas, han 

sido más que todo atenuantes que soluciones reales  ya que lo que en el fondo se 

busca es   reavivar al mercado,  aunque careciendo de mecanismos reales proyectados 

a futuro. De esa cuenta, las últimas reuniones,  no van más allá de las argumentaciones 

acerca de la necesidad de la regulación  del sistema financiero global que no es sino la 

manifestación más superficial de toda la problemática.  

 

Pero, un aspecto que es cada vez más notorio en las reuniones de este grupo, es la 

presencia crecientemente importante en temas económico-financieros, del grupo de 

economías emergentes, el cual ha estado impulsando  la configuración de una nueva 

estructura financiera global en donde esas economías puedan tener una mejor 

presencia.   Así, el G8 ha sido asimilado de alguna manera al ámbito de las economías 

emergentes, y eso no por decisión propia sino porque fue en el ámbito de economías 

desarrolladas en donde se inició la crisis económica  por lo que ha tenido que  inclinarse 

por una alianza estratégica más extensa dentro del campo del  G20. 

 

EEll  pprroottaaggoonniissmmoo  qquuee  aaddqquuiirriieerroonn  llooss  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess  ccoommoo  aannffiittrriioonneess  ddee  llaass  

ccuummbbrreess  ddeell  gg--2200  pprroodduujjoo  ccaammbbiiooss  iimmppoorrttaanntteess  eenn  llaa  aaggeennddaa..  LLaass    pprriioorriiddaaddeess  yy  

llooss  iinntteerreesseess  ddee  llooss  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess  eessttuuvviieerroonn  cceennttrraaddooss    eenn  llooss  tteemmaass  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  yy  llaass  rreeffoorrmmaass  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss..  AAssíí,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  

eenn  llaa  rreeuunniióónn  ddee  NNuueevvaa  DDeellhhii  ddee  22000022  eell    ggoobbiieerrnnoo  iinnddiioo  iinnttrroodduujjoo  eell  tteemmaa  ddee  llaa  

aayyuuddaa  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  llooggrróó  uunn  ccoonnsseennssoo  eennttrree  llooss  ggoobbiieerrnnooss  ppaarraa  aallccaannzzaarr  

llooss  OObbjjeettiivvooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo    ddeell  MMiilleenniioo  ((ooddmm--oonnuu))  yy  aappooyyaarr  aall  ccoonnttiinneennttee  aaffrriiccaannoo  
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aa  ttrraavvééss  ddeell    pprrooggrraammaa  nneeppaadd..      EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ddee  22000033,,  eenn  ccaammbbiioo,,  MMééxxiiccoo  lllleevvóó  llaa  

ddiissccuussiióónn  hhaacciiaa  llaa  rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  llaa  ddeeuuddaa  eexxtteerrnnaa  yy  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  

pprroommoovveerr  mmeeccaanniissmmooss  qquuee  pprreevveennggaann  aabbuussooss  eenn  eell  ssiisstteemmaa  ffiinnaanncciieerroo  

iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  qquuee  pprroommuueevvaann  uunnaa  mmaayyoorr  ttrraannssppaarreenncciiaa  eenn  eell  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  eessttee  ccaassoo,,  llooss  ccoonnsseennssooss  aallccaannzzaaddooss  ppoorr  eell  gg--2200  ssee  

rreedduujjeerroonn  aa  llaa  iinncclluussiióónn  ddee  uunn  mmaarrccoo  vvoolluunnttaarriioo  ppaarraa  llaa  bbaannccaa  pprriivvaaddaa  eenn  ccaassoo  ddee  

qquuee  eell  ddeeuuddoorr  sseeaa  iinnccaappaazz  ddee  hhoonnrraarr  ssuuss  ccoommpprroommiissooss,,  qquuee  ssee  llllaammóó  ««ccllááuussuullaa  

ddee  aacccciióónn  ccoolleeccttiivvaa»»..    

  

CCoommoo  sseeddee  ddee  llaa  rreeuunniióónn  ddee  22000055,,  CChhiinnaa  pprriioorriizzóó  eell  ddeebbaattee  ssoobbrree  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  

llaass  eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ddiissccuussiióónn  ssoobbrree  llaa  ddeemmooggrraaffííaa  yy  

llooss  iimmppaaccttooss  ppoossiittiivvooss  qquuee  ttiieennee  llaa  mmoovviilliiddaadd  llaabboorraall  ssoobbrree  eell  ddeessaarrrroolllloo  

eeccoonnóómmiiccoo  yy  llaa  rreedduucccciióónn  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa  ––mmeeddiiaannttee  llaass  rreemmeessaass––..  TTaammbbiiéénn  eenn  

eessttaa  rreeuunniióónn  ssee  ccoommeennzzóó  aa  ddeebbaattiirr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  uunnaa  rreeffoorrmmaa  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  

iinntteerrnnaa  ddeell  BBMM  yy  eell  FFMMII  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  aammpplliiaacciióónn  ddee  llaass  ccuuoottaass,,  uunnaa  mmaayyoorr  

ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  aammbbooss  yy  llaa  mmeejjoorraa  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  eelleecccciióónn  ddee  ssuuss  ddiirreeccttiivvooss..    

PPoorr  ssuu  ppaarrttee,,  AAuussttrraalliiaa  iinncclluuyyóó  eenn  22000066  llooss  tteemmaass  ddee  eenneerrggííaa  yy  sseegguurriiddaadd    mmiinneerraa..  

EEnn  vviirrttuudd  ddee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  eessttooss  rreeccuurrssooss  hhaann  iiddoo  aaddqquuiirriieennddoo    eenn  uunn  

ccoonntteexxttoo  ddee  aallttooss  pprreecciiooss  ddee  llooss  ccoommmmooddiittiieess,,  llaa  pprrooppuueessttaa  ffuuee    aapprroovveecchhaarr  eessttee  

áámmbbiittoo  ppaarraa  aallccaannzzaarr  uunn  ccoonnsseennssoo  dduurraaddeerroo  eennttrree    ccoonnssuummiiddoorreess  yy  pprroodduuccttoorreess..  

SSuuddááffrriiccaa,,  ddoonnddee  ssee  rreeaalliizzóó  llaa  ccuummbbrree  ddee    22000077,,  iinncclluuyyóó  ccoommoo  nnuueevvoo  tteemmaa  eell  ddee  

llaass  ppoollííttiiccaass  ffiissccaalleess  ppaarraa  pprroommoovveerr    eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ccoonn  eessttaabbiilliiddaadd  

ffiinnaanncciieerraa  yy  llooss  cciiccllooss  ddee  llooss    ccoommmmooddiittiieess..  EEnn  aammbbaass  rreeuunniioonneess,,  eell  tteemmaa  ddee  llaa  
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rreeffoorrmmaa  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss  ssiigguuiióó  ccaappttuurraannddoo  llaa  aatteenncciióónn  ddee  

llooss  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess (Botto  2010: 34-35).  

 

2.4   La   Anarquía   provocada  por  la Crisis  Financiera   Internacional   que   se 
        inicia  oficialmente en 2008.    
 

Siempre dentro del marco de la globalización, si se pudiera examinar geográficamente 

la  crisis financiera internacional que se inicia oficialmente en 2008  y que se extiende 

hasta la fecha de redacción de este documento -2012-, podría verse que es más que 

todo una  crisis de la economía de Estados Unidos, la cual se ha propagado  a nivel 

mundial. Sin embargo, ello no quita que esa crisis haya configurado un colapso del 

orden internacional que  contiene y afecta ámbitos como el  económico, lo social, lo 

político e incluso la institucionalidad propia del proceso de la globalización y por lo tanto,  

de la preponderancia internacional del Neoliberalismo,  y  particularmente del 

predominio global de Estados Unidos y el Orden  Mundial de Bretton Woods concretado 

bajo su patrocinio.   

 

La  crisis internacional que se ha manifestado en estos primeros años del siglo XXI no 

es semejante a las crisis económicas  internacionales surgidas en los países 

capitalistas desarrollados, incluso como las de los años  2001-2002  o la de 1990-1991, 

solo por citar algunas de las últimas.   Lo específico de esta  crisis es que constituye un 

conflicto financiero-bancario que puede  captarse como de nuevo tipo,   generada 

adentro de una situación de crecimiento continuado de la economía mundial,  ésto en la 

producción, en la inversión productiva, y  específicamente, en los sectores más 

adelantados del actual ciclo económico mundial, esto es, que se ha creado una 



 20

creciente desconexión entre: a)  La  nueva economía financiera  la cual contiene una 

gran masa  de acumulación  de capital-dinero especulativo excedente al cual se le 

busca   colocación rentable por cualquier medio, y   b)  La dimensión de la economía 

real, la  demanda social y la inversión productiva en Estados Unidos y la mayor parte 

del mundo.   Esto porque es a  partir del nuevo siglo que la  sobre acumulación de 

capital monetario tendió a concentrarse en  un nuevo tipo de sistema bancario sin 

mayores regulaciones, por lo que ese nuevo sistema financiero se instauró a partir de 

un grupo de fenómenos nuevos constituidos en un sistema integrado así: La 

titularización y desregulación del crédito,  el cambio hacia la informatización de la 

circulación del dinero, la globalización financiera, auge de los instrumentos  financieros 

derivados, auge de los nuevos fondos especulativos de inversión  y el gran 

enriquecimiento privado a través de rentas de amplios grupos de la población  mundial, 

fenómeno  beneficiado por la globalización, proceso que enfatizó el sesgo especulativo 

del esquema capitalista  de los Estados Unidos y mundial  en general. 

 

Por otra parte, la transformación especulativa que se manifestó en los mercados 

inmobiliarios,  comenzó a generarse a escala global a partir de los últimos años del siglo 

pasado, y ésto como resultado del crecimiento especulativo de precios de los bienes 

inmobiliarios en la gran mayoría de los  países del mundo. Sin embargo, la denominada 

burbuja inmobiliaria se tornó en un fenómeno mucho más  vasto a partir de las 

circunstancias implantadas por la crisis de 2000-2002, y ésto  como resultado de las 

grandes pérdidas de las bolsas de ese tiempo, aunado a la baja rentabilidad que se 

mantenía en  los mercados especulativos tradicionales, por lo que se originó una 

masiva  reorientación internacional del capital especulativo hacia esos mercados. Sin 
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embargo, en este proceso,  se contagió a la vez  y de una manera profunda a los 

nuevos paquetes financieros y de esa manera, al  conjunto del sistema de crédito y al 

propio capital de las empresas, estableciéndose así  un enlace  directo entre la crisis de 

las Hipotecas Subprime y el fenómeno mucho más amplio de estallido general de los 

mercados financieros y de suspensión internacional del crédito (las Hipotecas Subprime 

son Hipotecas que se conceden a personas que no alcanzan el estándar crediticio 

normal, con lo que se les sitúa en  un alto riesgo de impago para con el banco). 

 

Como puede considerarse, la crisis inmobiliaria y financiera ha tenido un gran  impacto 

sobre  la economía estadounidense y la internacional, lo que provocó   el aparecimiento 

de activos incobrables o de calidad muy baja o degradada. Es a partir del estallido de la 

burbuja hipotecaria, comenzando el 2007 con la cesación de pagos de los compradores 

de vivienda Subprime por el derrumbe del precio de las viviendas y el alza de las tasas 

de interés, que se derrumbó el  mercado hipotecario y casi inmediatamente el bancario 

y la bolsa de valores, a lo que siguió el crédito interbancario y comercial que sustenta a 

corto plazo el funcionamiento diario de la economía.   A ésto le siguió la generalización 

internacional  de la crisis en el  sistema bancario y de las bolsas de valores, y con ello 

las primeras expresiones como la  caída del consumo, de la producción y del empleo y 

lo que pudo observarse con los primeros planes de rescate que al menos en Estados 

Unidos supera por mucho los mil millones de dólares y con expectativas de superar 

considerablemente esa cantidad debido a las enormes sumas destinadas al salvamento  

de la banca, de las grandes empresas  y por los  millones de deudores de hipotecas y 

de trabajadores cesados.   
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AA  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  llaass  ccaauussaass  cceennttrraalleess    ddee  llaa  ccrriissiiss,,  KKrruuggmmaann  ((22001100))  ooppttaa  ppoorr    

aappuunnttaarr  aa  ddooss  ffaaccttoorreess  pprriinncciippaallmmeennttee  rreessppoonnssaabblleess..  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  llaa    

ssuuppeerraabbuunnddaanncciiaa  mmuunnddiiaall  ddee  aahhoorrrroo    ddeerriivvaaddaa  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ppaaíísseess    

eexxcceeddeennttaarriiooss  qquuee  ttrraattaarroonn  ddee  eevviittaarr    eell  aajjuussttee  eenn  ssuuss  ssuuppeerraavviittaarriiaass  bbaallaannzzaass    

ccoommeerrcciiaalleess  aa  ttrraavvééss  ddeell  rreeccuurrssoo  aa  uunnaa    ppoollííttiiccaa  nneeoommeerrccaannttiilliissttaa  aaccttiivvaa;;  eenn    

sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  aall  ddeesspplliieegguuee  ddee  uunnaa    bbuurrbbuujjaa  iinnmmoobbiilliiaarriiaa,,  qquuee  ––ccoommoo  ttooddaass  llaass  

bbuurrbbuujjaass––  ttuuvvoo  uunn  eenniiggmmááttiiccoo    oorriiggeenn,,  ppeerroo  qquuee  rreessuullttóó  eessttiimmuullaaddaa    ppoorr  eell  

eemmbboollssaammiieennttoo  ddeell  aahhoorrrroo    aanntteerriioorrmmeennttee  mmeenncciioonnaaddoo..  EEnn  eessttaa    eexxpplliiccaacciióónn  llaa  

mmaall  llllaammaaddaa  iinnnnoovvaacciióónn    ffiinnaanncciieerraa  aassoocciiaaddaa  aa  llaass  ssuubbpprriimmee    yy  ssuu  ppoosstteerriioorr  

eemmppaaqquueettaammiieennttoo    yy  ttiittuullaarriizzaacciióónn  ttiieennee  uunn  ppaappeell    rreellaattiivvaammeennttee  mmeennoorr::  

aagguuddiizzaarroonn  eell    pprroobblleemmaa,,  ppeerroo  nnoo  nneecceessaarriiaammeennttee    ccoonnssttiittuuyyeerroonn  llaa  ccaauussaa  iinniicciiaall..  

LLaa  pprruueebbaa    llaa  aappoorrttaann  ddee  nnuueevvoo  llaass  eeccoonnoommííaass    eeuurrooppeeaass,,  ssuummaaddaass  aa  llaa  bbuurrbbuujjaa    

iinnmmoobbiilliiaarriiaa  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  ddeessaarrrroollllaarr    eessooss  ssooffiissttiiccaaddooss  pprroodduuccttooss  ffiinnaanncciieerrooss  

(Alonso,  2011: 13-15). 

 

Todo este cuadro de crisis hipotecaria, que se ha convertido en financiera e incluso en 

productiva fue profundizado por los  efectos del  traslado a gran escala del capital 

especulativo  internacional de los mercados hipotecarios hacia los de  Commodities4   

particularmente del petróleo, situación que  empeoró entre  2005-2006. Con ese 

desplazamiento, se produjo un alza de los precios del crudo de 70-80 dólares el barril 

                                                
4 Commodity es todo bien que tiene valor o utilidad, y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización.   En 
cierta manera son bienes de consumo o    materias primas a granel, en el que su valor proviene del derecho del 
propietario a poder comerciarlos, no así por el derecho a usarlos,   pudiendo clasificarse entonces así:  Granos,  Softs 
(algodón, jugo de naranja, café, etc.),   Energía (petróleo Crudo, gas natural, etanol, etc.), Metales: (oro, plata, cobre, 
etc.),  Carnes (ganado bovino vivo, ganado porcino vivo,  leche. etc.),  Financieros (bonos a 30 años, eurodólar, etc.),  
Índices (Dow Jones,  Nasdaq100, Nikkei225. etc.),  Monedas (Libra Esterlina, Euro. Etc.)  
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finalizando 2007, hasta cerca de 160 dólares  mediando el 2008, todo ésto antes de 

producirse  el posterior desplome (estallido de la nueva burbuja) que arrastró el precio 

del petróleo a menos 50 dólares finalizando 2008. Esa situación, que pudo haber 

generado efectos  negativos o positivos en los diferentes países dependiendo su 

situación en los mercados de  commodities, sacudió especialmente la economía de 

Estados Unidos precisamente al momento de la  manifestación de su crisis con lo que  

se han creado  inquietudes acerca de los riesgos de la inflación en una primera 

instancia y de una posible deflación posteriormente.   

 

LLaa  iinneessttaabbiilliiddaadd  gglloobbaall  qquuee  ddiissppaarróó    eell  ccoollaappssoo  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  hhiippootteeccaass  

nnoorrtteeaammeerriiccaannaass  iinntteerrrruummppiióó,,  ccoommoo    yyaa  ssee  ddiijjoo,,  uunnaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  aallttoo    ccrreecciimmiieennttoo  

eenn  llaa  eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall..      [[……]]    eell    nniivveell  ddee  aaccttiivviiddaadd  gglloobbaall  ssee  ccoonnttrraajjoo    uunn  00,,66%%  

eenn  22000099,,  ttrraass  hhaabbeerr  ccrreecciiddoo  aa    ttaassaass  cceerrccaannaass  aall  44,,44%%  aall  aaññoo  eennttrree  22000033    yy  22000088..  

LLaa  ffaassee  rreecceessiivvaa  ssee  iinniicciióó  eenn  eell    úúllttiimmoo  ttrriimmeessttrree  ddee  22000088  yy  ssee  eexxtteennddiióó    hhaacciiaa  eell  

sseegguunnddoo  ttrriimmeessttrree  ddee  22000099,,    ppaarraa  lluueeggoo  ddaarr  ppaassoo  aa  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn..  

  

LLooss  ppaaíísseess  aavvaannzzaaddooss  ffuueerroonn  llooss  mmááss    aaffeeccttaaddooss::  rreeggiissttrraarroonn  uunnaa  ccoonnttrraacccciióónn    ddeell  

33,,22%%  eenn  ddiicchhoo  aaññoo..  EEll  ccrreecciimmiieennttoo    eemmeerrggeennttee,,  eenn  ccaammbbiioo,,  nnoo  ssee  mmoovviióó    hhaacciiaa  

tteerrrreennooss  nneeggaattiivvooss  aa  ppeessaarr  ddee    ddeessaacceelleerraarr  ffuueerrtteemmeennttee  ssuu  ccrreecciimmiieennttoo..    EEll  

ccrreecciimmiieennttoo  ppaassóó  ddeell  77,,33%%  eenn  22000033--22000088    aall  22,,55%%  eenn  22000099..  EEssttee  ddeessffaassee    eenn    eell  

ddeesseemmppeeññoo  rreellaattiivvoo  ssee  rreeppiittiióó    eenn    llaa  rreeccuuppeerraacciióónn,,  ccuuaannddoo  eell  mmuunnddoo    eemmeerrggeennttee    

dduupplliiccóó  eell  rreeggiissttrroo  ddee  llaass    eeccoonnoommííaass    aavvaannzzaaddaass.. 
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[…]  DDeell  llaaddoo  ddeell  ccoommeerrcciioo,,  llaa  ccrriissiiss  rreedduujjoo    ddrraammááttiiccaammeennttee  llaa  eennttrraaddaa  ddee  ddiivviissaass    

ppoorr  llaass  vveennttaass  eexxtteerrnnaass..  EEnn  pprroommeeddiioo,,    AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  vviioo  ccaaeerr  ssuuss  iinnggrreessooss    ppoorr  

eexxppoorrttaacciioonneess  uunn  2233%%  eenn  22000099..  EEll    iimmppaaccttoo  nnoo  ffuuee  ppeeqquueeññoo::  rreepprreesseennttaa  llaa    mmaayyoorr  

ccaaííddaa  ddeessddee  llaa  GGrraann  DDeepprreessiióónn    ((eennttrree  11993311  yy  11993322  llaass  eexxppoorrttaacciioonneess    ssee  

rreedduujjeerroonn  uunn  4400%%))..  EEll  ccoollaappssoo  ssee  ddiioo  ttaannttoo  ppoorr    uunnaa  ccaaííddaa  eenn  llaass  ccaannttiiddaaddeess  ((qquuee  

ssee    rreedduujjeerroonn  uunn  1111%%))  ccoommoo    eenn  llooss  pprreecciiooss  ((qquuee  eexxpplliiccaann  eell  1111%%    rreessttaannttee  ddee  llaa  

ccaaííddaa  eenn  llooss  iinnggrreessooss    ttoottaalleess))..    EEll  ccoonnttaaggiioo  vvííaa  ccoommeerrcciioo  nnoo  ffuuee    eessttrriiccttaammeennttee  

hhoommooggéénneeoo..  LLooss  ppaaíísseess    eessppeecciiaalliizzaaddooss  eenn  mmaatteerriiaass  pprriimmaass    bbáássiiccaass  yy  eenn  

ccoommbbuussttiibblleess,,  qquuee  hhaabbííaann    eexxppeerriimmeennttaaddoo  uunn  bboooomm  ddee  ttéérrmmiinnooss    ddee  iinntteerrccaammbbiioo  

eenn  22000033--22000077,,  ffuueerroonn    ttaammbbiiéénn  llooss  qquuee  rreeggiissttrraarroonn  uunnaa  ccaaííddaa  mmaayyoorr  eenn  llooss  

ttéérrmmiinnooss  ddeell  iinntteerrccaammbbiioo..    DDee  hheecchhoo,,  ppaarraa  llooss  ppaaíísseess  ddee  AAmméérriiccaa  ddeell  SSuurr  ((llaa  

ssuubbrreeggiióónn  LLAASS))  ttrreess  ccuuaarrttooss  ddee  llaa          ccaaííddaa  eenn  llooss  iinnggrreessooss  ppoorr  eexxppoorrttaacciioonneess    ssee  

eexxpplliiccaa  ppoorr  llaa  bbaajjaa  eenn  eell  pprreecciioo  ddee  llaass  eexxppoorrttaacciioonneess..  LLooss  ppaaíísseess    ddeell  MMeerrccaaddoo  

CCoommúúnn  CCeennttrrooaammeerriiccaannoo,,    iimmppoorrttaaddoorreess  ddee  ccoommbbuussttiibbllee  yy    eexxppoorrttaaddoorreess  ddee  

pprroodduuccttooss  ddee  llaa    mmaaqquuiillaa,,  vviieerroonn  aauummeennttaarr  ssuuss  ttéérrmmiinnooss    ddee  iinntteerrccaammbbiioo  eenn  22000099,,  

aall  ccoonnttrraarriioo    ddee  lloo  qquuee  hhaabbííaa  ooccuurrrriiddoo  eenn  eell  ppeerrííooddoo  22000033--22000077..        

  

DDooss  ddiiffeerreenncciiaass  aaddiicciioonnaalleess  eennttrree    llooss  ppaaíísseess  ddee  LLAASS  ((SSuurraamméérriiccaa))    yy  ddee  LLAANN  

((NNoorrttee  yy  CCeennttrrooaamméérriiccaa))  mmeerreecceenn    ddeessttaaccaarrssee  ppoorr  ssuu  rrooll  ddeetteerrmmiinnaannttee    eenn  ccuuaannttoo  

aa  llaa  mmaaggnniittuudd  ddeell  iimmppaaccttoo    ddee  llaa  ccrriissiiss..  LLaa  pprriimmeerraa  ttiieennee  qquuee  vveerr        ccoonn  llaa  

oorriieennttaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  ddee    llaass  eexxppoorrttaacciioonneess  yy  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddeell    ccrreecciimmiieennttoo  

mmuunnddiiaall..  HHaacciiaa  pprriinncciippiiooss    ddee  llaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  9900  ttaannttoo  eell  ssuurr  ccoommoo    eell  nnoorrttee  ddee  

AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  tteennííaann  ppooccoo    ccoommeerrcciioo  ccoonn  AAssiiaa::  CChhiinnaa  ccoommoo  ddeessttiinnoo    ddee  

eexxppoorrttaacciioonneess  nnoo  aallccaannzzaabbaa  aall  11%%    ddee  llaass  vveennttaass  eexxtteerrnnaass  ttoottaalleess..  CCoonn  llaa    
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eemmeerrggeenncciiaa  ddee  AAssiiaa  ccoommoo  llooccoommoottoorraa    ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  mmuunnddiiaall  eell  ccoommeerrcciioo    

iinntteerrnnaacciioonnaall  ccaammbbiióó  yy  eenn  AAmméérriiccaa    LLaattiinnaa  aappaarreecciieerroonn  hheetteerrooggeenneeiiddaaddeess::  

mmiieennttrraass  ppaarraa  llooss  ppaaíísseess  ddee  LLAASS  AAssiiaa    ttoommóó  uunnaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ccrreecciieennttee,,  nnoo    ffuuee  

aassíí  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  LLAANN  ((ssiieennddoo    CCoossttaa  RRiiccaa  llaa  eexxcceeppcciióónn  aall  rreessppeeccttoo))..    TTaannttoo  

eess  aassíí  qquuee  hhaacciiaa  22000088  uunn  99%%  ddee    llaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  LLAASS  ssee  ddiirriiggiieerroonn    aa  CChhiinnaa,,  

mmiieennttrraass  qquuee  ssóólloo  uunn  33%%    ddee  llaass  vveennttaass  ddee  LLAANN  ttuuvviieerroonn  eessee    ddeessttiinnoo..  PPoorr  

ssuuppuueessttoo,,    ffuuee  ccllaavvee  llaa  eessppeecciiaalliizzaacciióónn  rreellaattiivvaa::  llaa    ddeemmaannddaa  mmuunnddiiaall  ddee  mmaatteerriiaass  

pprriimmaass    eessttáá  ccaaddaa  vveezz  mmááss  lliiggaaddaa  aall  ccrreecciimmiieennttoo    cchhiinnoo  (Albrieu y Fanelli   2011: 

32-9,42). 

 

No es erróneo entonces decir que esta crisis tiene origen estadounidense, y que se ha 

estado desarrollando en el fondo de la declinación de su economía nacional y su 

supremacía mundial que hasta hace  poco era indiscutida.  Esta situación puede 

imputarse a las limitaciones de la estructura económica de ese país lo que le ha 

impedido afrontar de la mejor manera la competencia de  las potencias emergentes  

tales como  de China, la India, de Rusia o países de Asia Oriental y de otras economías 

en desarrollo.  

 

Este escenario  puede ser encuadrado  en tres circunstancias  reveladoras:  a) Las 

dificultades de la primera fase de la globalización que se define  por el  predominio  de 

Estados Unidos con preponderancia  del neoliberalismo dentro  del  capitalismo global,       

b) El surgimiento  de un nuevo orden  mundial  cimentado en una nueva clase de 

globalización en donde tiene mayor peso la regulación pública, el cuidado  por la 

inclusión social así como una mayor importancia de los procesos de integración 
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regional, también podemos apreciar procesos que  disputan la legitimidad del 

capitalismo   estadounidense neoliberal; y finalmente el progresivo alejamiento del eje  

económico  mundial de Norteamérica y Europa Occidental,  para Asia, esto como efecto 

del nuevo papel internacional de China, la ASEAN, India,  Rusia y los Países Islámicos 

de   Oriente Medio. 

 

El avance  de China (y otros BRICS),  el de las regiones con procesos de integración tal 

como ASEAN, en donde  Vietnam sobresale como la economía de más rápido 

desarrollo económico; también en el Medio Oriente y los adelantos de las economías 

más  ágiles de  Suramérica y Sudáfrica, les ha abierto las puertas para entrar en una 

nueva  época de evolución económica  más rápida en tecnología avanzada, 

conocimientos, lo cual se manifiesta  en tasas más altas de crecimiento económico,  

desarrollo hacia adentro y competitividad internacional.  

 

En divergencia al lento crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos que   entre 

2000 y 2007 estuvo bastante por debajo de las de la Unión Europea,   así como de su 

débil  posición dentro del comercio  mundial, los  países emergentes  presentan tasas  

más  altas de crecimiento en su comercio exterior. China por ejemplo,  tuvo 

exportaciones  con un crecimiento  medio del 25.8  % anual en el período entre 2000 y 

2007 e incluso un  30.3 % entre 2003 y  2007, en tanto que India y Rusia lograron  tasas 

de 24. 2 % y 27.2 %  correspondientemente, entre 2003 y 2007.    A la progresiva 

importancia  comercial de esos países, se  agrega  el fenómeno de sus grandes 

empresas trasnacionales que tienen un  papel importante en el comercio exterior de 

estos países y han comenzado a unirse  a  las principales empresas del mundo.    Por 
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aparte, puede observarse la creciente capacidad financiera de esas economías 

consecuencia  de los grandes superávits comerciales, de las reservas nacionales en 

divisas y los variados  instrumentos de manejo internacional de las mismas. En lo que 

respecta a las reservas de divisas,  China mostró niveles impresionantes con reservas 

superiores a los 2000  millones de dólares en 2008, y se ha convertido en  acreedora de 

Estados  Unidos. 

 

EEnn  uunn  pprriinncciippiioo  ppaarreeccííaa  qquuee  CChhiinnaa  ssuuffrriirrííaa  mmuucchhoo  dduurraannttee  llaa  ddeessaacceelleerraacciióónn..  AA  

ccoommiieennzzooss  ddee  22000099,,  ssuu  ggoobbiieerrnnoo  iinnffoorrmmóó  qquuee  2200  mmiilllloonneess    ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  

mmiiggrraanntteess  ssee  hhaabbííaann  qquueeddaaddoo  ssiinn  eemmpplleeoo  ppoorrqquuee  llaa  ddeemmaannddaa    ddee  pprroodduuccttooss  eenn  

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  yy  EEuurrooppaa  ssee  ccoollaappssóó..  CCoonn  ttooddoo,,    aall    ccaabboo  ddee  uunn  aaññoo,,  llooss  

ffuunncciioonnaarriiooss  aannuunncciiaarroonn  qquuee  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee    CChhiinnaa    ppaarraa  22000099  hhaabbííaa  ssiiddoo  

ssuuppeerriioorr  aall  88%%,,  uunn  rreessuullttaaddoo  qquuee  ddeejjóó  aa  eessttee    ppaaííss    ““eenn  ccoonnddiicciioonneess  

eexxttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee  mmeejjoorreess  ddee  lloo  qquuee  mmuucchhooss    aannaalliissttaass    eessppeerraabbaann””,,  sseeggúúnn  

sseeññaallóó  uunn  iinnffoorrmmee  ddeell  BBaannccoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo    AAssiiááttiiccoo    ((BBDDAA))..      ¿¿QQuuéé  ooccuurrrriióó??  SSiinn  

dduuddaa,,  CChhiinnaa  ffuuee  ggoollppeeaaddaa  ffuueerrtteemmeennttee  ppoorr  llaa  ccrriissiiss;;    eell  BBDDAA  oobbsseerrvvóó  qquuee  ssuuss  

eexxppoorrttaacciioonneess  lllleeggaarroonn  aa  bbaajjaarr  ccaassii  5533%%  rreessppeeccttoo    aa  ssuuss  nniivveelleess  pprreevviiooss  aa  llaa  

ccrriissiiss..  PPeerroo  BBeeiijjiinngg  aaccttuuóó  ccoonn  rraappiiddeezz  aa    fifinnaalleess    ddee  22000088::  eessttiimmuullóó  llaa  eeccoonnoommííaa  

mmeeddiiaannttee  uunn  ggaassttoo  ppúúbblliiccoo  mmaassiivvoo,,      eecchhaannddoo  mmaannoo  ddee  uunn  ppaaqquueettee  ppoorr  uunn  vvaalloorr  

ddee  44  bbiilllloonneess  ddee  yyuuaanneess,,    oo    mmááss  ddee  $$558800  mmiill  mmiilllloonneess..  CCrreeóó  oottrrooss  iinncceennttiivvooss,,  

ccoommoo  eell  iimmppuullssoo  aa    llaa    ooffeerrttaa  mmoonneettaarriiaa  yy  uunn  ggrraann  aauummeennttoo  eenn  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  

ccrrééddiittooss  (Keeley y Love  2011: 44-45). 
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Por otro lado,  en el marco de la crisis reciente, comienza a observarse una situación 

importante en el ámbito económico internacional, siendo ésta el mayor peso económico   

global  que  comienzan a adquirir las relaciones intrarregionales de las economías en  

desarrollo, lo cual se evidencia por un lado con los acuerdos de integración regional, y 

por otro, con la  distribución del comercio internacional que crecientemente se fortalece 

entre  países en desarrollo o lo que se denomina como: Comercio  Sur-Sur.  En esos 

nuevos fenómenos  se enfatiza la fuerte  preferencia hacia el proceso gradual de 

integración regional en el Este y el Sur de Asia,  lo que   se ha estado  manifestando en 

lo concerniente al mercado chino  el cual   tiene  varios  enlaces   en lo referente a la  

integración formal.    Esa situación ha provocado un cambio progresivo en el comercio  

exterior en varios países tales como Japón, Corea del Sur o los países de la ASEAN 

(Asociación de Naciones  del Sureste Asiático), en donde del mercado estadounidense 

ahora se privilegia al mercado chino, y por otro lado  la  creciente interrelación del 

mercado chino  con la India. Por tanto, la progresiva integración de Japón,  Singapur, 

Corea del Sur y Taiwán ha conducido a conseguir  altos niveles  tecnológicos en estos 

países. Ese proceso se ha replicado de alguna manera en las economías de América 

del Sur  vía la  integración regional a diversos niveles (financiero, energético, 

comercial), y además, el desarrollo  de las relaciones  de Rusia con las economías de  

la comunidad de estados  independientes, o por otro lado Rusia o la India con África o 

Sudamérica:    

 

EEll  ccrreecciieennttee  pprroottaaggoonniissmmoo  ddeell    EEssttee,,  yy  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  ddee  CChhiinnaa,,    nnoo  ppaarreeccee  qquuee  

ccoonndduuzzccaa  aa  uunnaa    rreeeeddiicciióónn  ddee  uunn  mmuunnddoo  dduuaall  ccoommoo    eell  qquuee  ddoommiinnóó  llaa  ppoossgguueerrrraa,,  

eenn  eessttee  ccaassoo  ggoobbeerrnnaaddoo  ppoorr  llaa  ddiiaallééccttiiccaa    EEEEUUUU--CChhiinnaa..  EEss  cciieerrttoo  qquuee  eenn  llaa    
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aaccttuuaalliiddaadd  llaa  eeccoonnoommííaa  iinntteerrnnaacciioonnaall    aappaarreeccee  ggoobbeerrnnaaddaa  ppoorr  uunn  eeqquuiilliibbrriioo    

ffiinnaanncciieerroo  eeqquuiivvaalleennttee  aall  ddee  llaa    ddiissuuaassiióónn  aarrmmaammeennttííssttiiccaa  pprrooppiiaa  ddee    llaa  GGuueerrrraa  

FFrrííaa,,  ssii  bbiieenn  eenn  eessttee  ccaassoo    eexxpprreessaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ffoorrmmaass  ddee    ccaannaalliizzaacciióónn  ddeell  

aahhoorrrroo  eennttrree  CChhiinnaa    yy  EEEEUUUU..  PPeerroo,,  mmááss  aalllláá  ddee  eessttee  ffaaccttoorr,,    lloo  qquuee  ppaarreeccee  aabbrriirrssee  

hhaacciiaa  eell  ffuuttuurroo    eess  uunn  mmuunnddoo  ccoonn  mmááss  ddee  ddooss  cceennttrrooss    ddee  ggrraavviittaacciióónn  ddeell  ppooddeerr  

eeccoonnóómmiiccoo,,    uunn  mmuunnddoo  mmuullttiippoollaarr  eenn  eell  qquuee    oottrraass  ppootteenncciiaass  eemmeerrggeenntteess  ((ccoommoo    

MMééxxiiccoo,,  BBrraassiill,,  IIrráánn,,  llaa  IInnddiiaa  oo  RRuussiiaa))    eessttáánn  llllaammaaddaass  aa  tteenneerr  uunn  ccrreecciieennttee    ppeessoo..  

AAccoommppaaññaannddoo  aa  eessttee  pprroocceessoo    ssee  rreeggiissttrraa  eell  ––yyaa  sseeññaallaaddoo––  ddeecclliivvee    rreellaattiivvoo  ddee  llaa  

hheeggeemmoonnííaa  ddee  EEEEUUUU    yy  eell  eennssiimmiissmmaammiieennttoo  pprrooggrreessiivvoo  ddee    EEuurrooppaa  yy  JJaappóónn,,  qquuee  

nnoo  oobbssttaannttee    mmaannttiieenneenn  ssuu  eennoorrmmee  ppeessoo    eeccoonnóómmiiccoo  yy  ccaappaacciiddaadd  ddee  aacccciióónn    

iinntteerrnnaacciioonnaall..  AAhhoorraa  bbiieenn,,  ccoommoo    nnooss  rreeccuueerrddaann  llooss  eessttuuddiiooss  ddee  llooss    eeqquuiilliibbrriiooss  

eessttrraattééggiiccooss,,  uunn  mmuunnddoo    mmuullttiippoollaarr  eess  mmuucchhoo  mmááss  iinneessttaabbllee  ee  iinnsseegguurroo  qquuee  uunn  

mmuunnddoo  bbiippoollaarr   (Alonso   2011: 26-27). 

 

A manera de epílogo  de esta parte,   puede  decirse  que es bastante claro  que la 

crisis económica aludida  haya tenido un origen en el exceso de liquidez en los 

mercados internacionales, situación originada a su vez  en políticas monetarias 

expansivas  que se han mantenido por períodos muy prolongados,  lo que ha  

conducido a tener tasas de interés  injustificadamente bastante  bajas  lo que  expandió 

la liquidez  sin control.  Esa situación, habiendo provocado ya  una crisis por el 

derrumbe de los valores inmobiliarios  y de allí habiéndose expandido a lo financiero en 

general,  está  afectando negativamente  las tasas de crecimiento  lo cual  ya se vio en 

Estados Unidos  y que por ser todavía la mayor economía mundial, afectará a muchos  
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países que mantienen una alta cuota de exportaciones hacia  allí , incluidos entre ellos, 

Guatemala.  

 

2.5   La Crisis en Europa y el Grupo Portugal,  Irlanda, Grecia y España –PIGS-. 

Como parte de la actual crisis económico-financiera iniciada en 2008 pero agudizada a 

finales de 2009,   en el 2010   la Eurozona se hunde  en la mayor crisis financiera  

desde la Gran Depresión del año 1930 y posiblemente sea más intensa que la de aquel 

tiempo. Y es que los hechos acaecidos en la crisis financiera mundial que se gestaba 

en el 2007 y  que se manifiesta primariamente con la quiebra de Lehman Brothers 

(2008) entre un buen listado de instituciones financieras entre otras,  supuso una gran 

inseguridad en los mercados financieros y bursátiles a nivel global,  lo cual,  incorporado 

a las condiciones fiscales de la Eurozona produjeron el derrumbamiento del euro, por lo 

que la Eurozona dejaba de tener su amplia  credibilidad lo mismo que su moneda, 

causando un mal ambiente entre los inversores. 

 

Evidentemente, las raíces de la crisis se fueron aglomerando en los años anteriores a 

2007. Así, la disminución de la masa salarial erigió el problema del endeudamiento de 

las familias, el cual  se había podido resolver por algún tiempo a base de  crédito; pero 

éste  fue creciendo irracionalmente y creando una expansión del sector financiero. En el 

proceso, el  sector financiero obtenía el dinero de los bancos alemanes y franceses, 

para la demanda de Grecia y España, pero de bancos británicos para  el caso  irlandés.  

Esos acontecimientos pueden ser señalados como el origen de la deuda privada, la cual 

podía mantenerse porque la garantía era la vivienda, cuyo precio iba en aumento. Pero, 

cuando el precio de la vivienda se vino abajo provocado por el colapso de la burbuja 
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inmobiliaria, se generaron dificultades  muy grandes que perturbaron de manera 

profunda la demanda y el crecimiento económico. Aparte de ello,  el gran aumento de 

las rentas del capital y la insuficiente rentabilidad de la economía productiva tuvo como 

resultado grandes inversiones especulativas en el sector financiero. Para el caso de 

Irlanda y  España,  la conexión de la banca, más la actividad inmobiliaria, más el 

incremento en  la industria de la construcción produjo lo que se denominó como el 

milagro español y el milagro irlandés; sin embargo, ese milagro tenía como base  un 

enorme endeudamiento. 

Por si lo anterior fuera poco, la baja carga impositiva y los insuficientes ingresos a los 

respectivos estados,  condujeron a que esos estados tuvieran que adquirir deuda para 

poder sufragar el  estado del bienestar; agravada esa situación por una invariable 

bajada de impuestos, lo que favoreció el ensanchamiento del déficit estructural del 

estado, lo que  inevitablemente se agudizó cuando se manifiesta la crisis, y como en un 

círculo vicioso, los ingresos al Estado se contrajeron aún más,  lo que provocó  que se 

dispararan los déficits en las economías que  serían agrupadas con el peyorativo PIGS: 

EEssttaa  ddeennoommiinnaacciióónn  ssee  uussaa  ddeessddee  hhaaccee  ttiieemmppoo  ppaarraa  sseeññaallaarr  llaa  ffrraaggiilliiddaadd  ddeell  

ccrreecciimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  cciieerrttaass  eeccoonnoommííaass  ddee  ppaaíísseess  hhiissttóórriiccaammeennttee  ppoobbrreess  ddee    

EEuurrooppaa,,  pprroottaaggoonniissttaass  ddee  uunn  nnuueevvoo  ccrreecciimmiieennttoo  eenn  llooss  aaññooss  9900,,  uussaaddoo  ppoorr  

aannaalliissttaass    eeccoonnóómmiiccooss  aaccaaddéémmiiccooss  yy  ccoommeennttaarriissttaass    ccoommoo      uunnaa  ffoorrmmaa  ccoonncciissaa  ddee  

rreeffeerriirrssee  aa    eeccoonnoommííaass  ccoonn  pprroobblleemmaass  ssiimmiillaarreess..      PPrriimmeerroo,,  eell  ttéérrmmiinnoo  PPIIGGSS  ffuuee  

uuttiilliizzaaddoo    pprriinncciippaallmmeennttee  ppoorr  mmeeddiiooss  aanngglloossaajjoonneess,,    eessppeecciiaallmmeennttee  bbrriittáánniiccooss  ((ppoorr  

eejjeemmpplloo  FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess)),,  ssee  rreefifieerreenn  aall  ggrruuppoo  ddee    ppaaíísseess  ddeell  ssuurr  ddee  llaa  UUnniióónn  

EEuurrooppeeaa..  EEssttooss    ppaaíísseess  ppeerrtteenneecceenn  aa  llaa  ppeerriiffeerriiaa  eeuurrooppeeaa,,  lloo    qquuee  ffaacciilliittaa  llooss  
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pprreejjuuiicciiooss  hhiissttóórriiccooss  eexxiisstteenntteess  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  ppaaíísseess  mmeeddiitteerrrráánneeooss  oo    llooss  

pprreejjuuiicciiooss  bbrriittáánniiccooss  ssoobbrree  llooss    iirrllaannddeesseess..    EEssttáá  ccoonnssttrruuiiddoo    ddee    ffoorrmmaa    

eeqquuiivvaalleennttee      aall    BBRRIICC    ((BBrraassiill,,    RRuussiiaa,,    IInnddiiaa    yy    CChhiinnaa,,    eeccoonnoommííaass      eemmeerrggeenntteess)),,  

ppeerroo  ccoonn  iinntteenncciióónn    ooppuueessttaa,,  yyaa  qquuee  bbrriicckk  ssiiggnniifificcaa  ‘‘llaaddrriilllloo’’  yy    ppiigg  ‘‘cceerrddoo’’..  EEnn  

ooccaassiioonneess  ttaammbbiiéénn  uuttiilliizzaann    llaa  eexxpprreessiióónn  eeccoonnoommííaa  ppoorrcciinnaa..    

  

LLuueeggoo  ssee  uuttiilliizzóó  ppaarraa  rreeffeerriirrssee  aa  PPoorrttuuggaall,,    IIrrllaannddaa,,  GGrreecciiaa  yy  EEssppaaññaa,,  ppuueess  eessttooss  

ppaaíísseess  pprreesseennttaarroonn  uunn  ddééfificciitt  fifissccaall  qquuee    ssuuppeerróó  eell  ppoorrcceennttaajjee  ppeerrmmiittiiddoo  ppoorr  llaa  

UUnniióónn  EEuurrooppeeaa  ddee  33%%,,  yy  ttuuvviieerroonn  qquuee  rreeccuurrrriirr  aa  mmeeddiiddaass  ddee  aauusstteerriiddaadd  ccoonn  

rreeccoorrtteess  ddee  pprreessuuppuueessttoo  yy  aallzzaass  eenn  llooss  iimmppuueessttooss,,  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  ddee  llaa  aayyuuddaa  ddee  

llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa;;  jjuunnttoo  aa  eessttooss  ppaaíísseess  ssee  ssuummóó  IIttaalliiaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  eessttee  ggrruuppoo  ppaassóó  

aa  llllaammaarrssee  PPIIIIGGSS..    

  

PPaarraa  sseegguuiirr  ccoonn  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  aajjuussttee  eeccoonnóómmiiccoo,,  eessttooss  ppaaíísseess  hhaann  nneecceessiittaaddoo  

ddee  llaa    aayyuuddaa    ddee  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa  yy  ddeell  SSeeccttoorr  PPrriivvaaddoo,,  lloo  qquuee  hhaa  hheecchhoo  qquuee  llaa  

ddeeuuddaa  eexxtteerrnnaa  ssee  iinnccrreemmeennttee  eenn  ppoorrcceennttaajjeess  qquuee  hhaassttaa  ppaassaann  eell  110000%%,,  ppoorr    eelllloo,,  

llooss  ppoorrcceennttaajjeess  ddee  ddeeuuddaass  ssoobbrree  eell  PPBBII  ddee  llaass  PPIIIIGGSS  ssoonn::  

  

••  LLaa  DDeeuuddaa  EExxtteerrnnaa  NNeettaa  ddee  GGrreecciiaa  rreepprreesseennttaa  eell  114422..88%%  ddee  ssuu  PPIIBB  ((cceerrccaa    ddee  

220088    mmiill  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss))..    

••  LLaa  DDeeuuddaa  EExxtteerrnnaa  NNeettaa  ddee  EEssppaaññaa  rreepprreesseennttaa  eell  6600..11%%  ddee  ssuu  PPIIBB  ((cceerrccaa  ddee  

995500  mmiill  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss))..    

••  LLaa  DDeeuuddaa  EExxtteerrnnaa  NNeettaa  ddee  IIttaalliiaa      rreepprreesseennttaa  eell  111199%%  ddee  ssuu  PPIIBB  ((cceerrccaa  ddee  334477  

mmiill  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss))..  
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••  LLaa  DDeeuuddaa  EExxtteerrnnaa  NNeettaa  ddee  PPoorrttuuggaall  rreepprreesseennttaa  eell  9933%%  ddee  ssuu  PPIIBB  ((cceerrccaa  ddee  117777  

mmiill  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss))..  

••  LLaa  DDeeuuddaa  EExxtteerrnnaa  NNeettaa  ddee  IIrrllaannddaa  rreepprreesseennttaa  eell  9966..22%%  ddee  ssuu  PPIIBB  ((cceerrccaa  ddee  112233  

mmiill  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss))..    

  

LLooss  pprroobblleemmaass  ddee  ddeeuuddaa  ssoobbeerraannaa  ddee  llaa  zzoonnaa  eeuurroo  ttiieenneenn  ssuu  oorriiggeenn  eenn  llaa  ccrriissiiss  

fifinnaanncciieerraa  mmuunnddiiaall,,  ccuuyyoo  iinniicciioo  ffuuee  aa  ppaarrttiirr  eell  úúllttiimmoo  ttrriimmeessttrree  ddee  22000088,,  ccooiinncciiddeenn  

aannaalliissttaass  (Castillo  2011: s.a.). 

 

El nivel de esos déficits fue acrecentando la deuda pública, lo que sumado a la deuda 

privada  provocó que la deuda general alcanzara  dimensiones descomunales y 

manifestó su máximo exponente con Irlanda, según los datos que mostramos arriba. Tal 

como se indicó anteriormente, la mayoría de esta deuda impagable, la tenían los 

bancos alemanes, británicos y franceses, lo que condujo a una crisis bancaria profunda,  

la que a su vez ha afectado  la disponibilidad del crédito. Esta situación de deterioro de 

crédito, aunado a la escasa demanda, puede ser asumida como la causa de la crisis 

con rasgos de recesión, la cual tiene posibilidades de convertirse en una enorme  

depresión que arrastraría finalmente al resto de la Unión Europea y lógicamente al 

Euro.  Por lo tanto, de acuerdo a los datos, podría afirmarse que el crecimiento, e 

incluso los milagros económicos  en los países PIGS  no tenían sustento firme. El 

insuficiente desarrollo del estado, ya sea como redistribuidor  o en su función  social, al 

final entorpeció de manera profunda el desarrollo económico de esos países. Pero 

también la crisis bancaria demuestra que el Euro sufre también de mal sustento.  Ante 
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ésto,  la estrategia del liderazgo europeo (Consejo Europeo,  la Comisión Europea y el 

Banco Central Europeo), es salir de la crisis vía el aumento de la competitividad, con 

base  en reducción de salarios para aumentar las exportaciones, situación difícil en una 

economía europea que está en una profunda recesión.  

 

De entre los PIGS, España e Italia son los países más frágiles en la disputa por 

recursos.  El gobierno italiano necesita grandes cantidades de fondos para pagar los 

vencimientos de sus bonos en el corto plazo. Por su parte, en Grecia, las políticas de 

ajuste en medio de una  recesión han producido un derrumbamiento del consumo 

interno, pasando entonces su crisis de una  financiera en una casi-crisis humanitaria, 

habiéndose visto allí  una contracción del 6% del PIB en 2011. Pero aún hay más: De 

acuerdo con instituciones financieras,  la deuda de los países industrializados se ha 

acrecentado a niveles sin precedentes desde el final de la segunda guerra mundial.   En 

la primera década de este siglo, los países duplicaron su deuda, hasta un estimado de 

55 billones de dólares en 2011. Estados Unidos encabeza la lista con 15 billones, 

seguido de Japón, con 13 billones. En este cuadro, inclusive Alemania ha comenzado a 

reconocer que es inevitable mejorar la reducción del endeudamiento con medidas que 

promuevan el crecimiento y la creación de empleo.  La Unión Europea tiene el reto de 

generar una  capacidad de innovación  económica para equilibrar por un lado el 

crecimiento y por otro, la disciplina presupuestaria. Y aquí Alemania reclama  que la 

solución no está del lado de los estímulos fiscales que aumentarían el endeudamiento 

público,  sino de reformas estructurales y un gasto más inteligente, para incitar, entre 

otras cosas, la movilidad laboral entre miembros de la comunidad.  
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2.6   Las Economías de Países Emergentes y el Grupo BRIC. 

La denominación de Países Emergentes se aplica  a países en donde el dinamismo de 

su economía  les ha permitido superar fases de subdesarrollo  pero teniendo igualmente 

potencial de desarrollo  futuro.  Estos países son conocidos también como: Países 

recientemente industrializados  o,  nuevos países industrializados.  Otro rasgo es que 

son  economías que no han alcanzado  el nivel de las economías  desarrolladas  pero 

han desarrollado un gran  crecimiento económico  que en términos  generales se dirige 

a la exportación de bienes y  procesos de industrialización. Otro de los rasgos de estos 

países es  encontrar costos salariales bajos,  industrialización reciente, apertura 

creciente al exterior,  libre mercado, desarrollo de capital humano  y grandes márgenes 

de beneficios.  

 

En el marco de la crisis económica y financiera que se ha estado desarrollando en esta 

primera década del siglo XXI,  puede observarse la profundización de las  dificultades 

de los Estados Unidos para conservar  su supremacía,  siendo lo más notorio la pérdida 

de su competitividad, los déficits comerciales  y fiscales así como las seguidas 

amenazas de recesión.    Esa declinación económica   coincide  con un nuevo balance 

de poder económico mundial evidenciado con el surgimiento de los BRIC  o Países 

Emergentes,  en donde se registra una alta competitividad,  una visión  productivista  en 

vez de una de libre mercado en sí  y una alineación de   grupos de países  que 

demandan  cambios  en las estructuras del poder mundial. 

 

De acuerdo a los datos acerca de la proporción de deuda pública,  al producto interno 

bruto y las tasas de crecimiento, resulta que las Naciones Emergentes están en mejor 



 36

forma que el mundo desarrollado  y de acuerdo a algunas instituciones financieras,  

China e India, podrían ser los proveedores globales dominantes de tecnología y de 

servicios; por otro lado, Brasil y Rusia podrían llegar a tener gran semejaza en el 

dominio como proveedores de materias primas.   Y es aquí en donde se encuentra al 

primer latinoamericano, Brasil, entre las 4 grandes economías  del presente siglo. Brasil 

no sólo es un gran proveedor de materias primas, sino que también ya empezó a 

aumentar de manera constante sus instalaciones industriales. 

 

Sin embargo,  la propia dinámica de la economía mundial ha provocado que ese grupo 

no sea estático. El  apelativo BRIC ha dado lugar a otras siglas relacionadas a las que 

se le ha añadido algunos países, entre  las que se puede mencionar: 

 

BRICS = BRIC + Sudáfrica 

BRIMC = BRIC + México 

BRICA = BRIC + Países Árabes (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahréin y Emiratos 

Árabes Unidos) 

BRICET = BRIC + Europa del este y Turquía 

BRICK = BRIC + Corea del Sur 

 

La tendencia ha sido que las economías emergentes  han crecido más rápidamente que 

las economías desarrolladas, lo que  ha generado varias consecuencias: 

 

[…]  ddeell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess  hhaayy  ccuuaattrroo  ((CChhiinnaa,,  BBrraassiill,,  RRuussiiaa  ee  IInnddiiaa    

llooss  llllaammaaddooss  BBRRIICC,,  sseeggúúnn  llaa  eexxpprreessiióónn  aaccuuññaaddaa  ppoorr  uunn  aannaalliissttaa)),,  qquuee  ssee  
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ddiissttiinngguueenn  ppoorr    ccuummpplliirr  ssiimmuullttáánneeaammeennttee  vvaarriiaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass..  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  

ssee  ttrraattaa  ddee  ppaaíísseess  eenn    ddeessaarrrroolllloo,,  ddee  ggrraann  ttaammaaññoo  eeccoonnóómmiiccoo,,  ppeessoo  ccrreecciieennttee  eenn  

llaa  eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall  yy  eelleevvaaddoo    ppootteenncciiaall..  EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  ssoonn  ttooddooss  eellllooss  

ppaaíísseess  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  ssiissttéémmiiccaa  ppaarraa  llaa    eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall,,  eenn  ccuuaannttoo  qquuee  lloo  qquuee  

ssuucceeddee  eenn  ssuuss  eeccoonnoommííaass  nnaacciioonnaalleess  ttiieennee    rreeppeerrccuussiioonneess  ddee  ggrraann  ccaallaaddoo  nnoo  

ssoolloo  eenn  ssuu  áámmbbiittoo  rreeggiioonnaall,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  eenn  eell  gglloobbaall..    FFiinnaallmmeennttee,,  eexxiisstteenn  eenn  

ttooddooss  eellllooss  ttaammbbiiéénn  llaa  vvoolluunnttaadd  yy  llaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  eejjeerrcceerr  uunnaa  iinnfflluueenncciiaa  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  eenn  eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall..  EEll  ccuummpplliimmiieennttoo  ssiimmuullttáánneeoo    

ddee  eessttaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  oottoorrggaa  aa  eessttooss  ccuuaattrroo  ppaaíísseess  uunnaa  cciieerrttaa  ccoohheerreenncciiaa,,  yy  llaa  

eexxiisstteenncciiaa    aaññaaddiiddaa  ddee  uunnaa  sseerriiee  ddee  iinntteerreesseess  ccoommuunneess  eenn  ddiiffeerreenntteess  áámmbbiittooss  

eexxpplliiccaa  llaa  ffoorrmmaalliizzaacciióónn    ddeell  ggrruuppoo  BBRRIICC  nnoo  ssoolloo  yyaa  ccoommoo  ssiimmppllee  aaccrróónniimmoo,,  ssiinnoo  

ccoommoo  ggrruuppoo  ddee  ppaaíísseess  ccuuyyooss  JJeeffeess      ddee  GGoobbiieerrnnoo  ssee  rreeúúnneenn  ppeerriióóddiiccaammeennttee  ccoonn  

vvoolluunnttaadd  ddee  ddeeffiinniirr  ppoossiicciioonnaammiieennttooss  yy    aalltteerrnnaattiivvaass  ccoommuunneess..  EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  eell  

ggrruuppoo  BBRRIICC  ppuueeddee  eenntteennddeerrssee  ccoommoo  uunnaa  ccooaalliicciióónn,,    bbllaannddaa,,  ddee  llooss  ggrraannddeess  

ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess..  

  

DDeebbee  tteenneerrssee  eenn  ccuueennttaa  ttaammbbiiéénn  qquuee  eexxiisstteenn  oottrrooss  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess  qquuee  nnoo  

eessttáánn    ddeemmaassiiaaddoo  lleejjooss  ddee  ccuummpplliirr  llaass  ttrreess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  eessppeeccííffiiccaass  ddee  llooss  BBRRIICC  

sseeññaallaaddaass    aanntteerriioorrmmeennttee,,  ccoommoo  MMééxxiiccoo,,  SSuuddááffrriiccaa,,  IInnddoonneessiiaa,,  ee  iinncclluussoo  TTuurrqquuííaa..  

DDee  hheecchhoo,,  ssii  ssee  aaññaaddeenn    aa  eessttooss  úúllttiimmooss  AArrggeennttiinnaa  yy  AArraabbiiaa  SSaauuddíí,,  ssee  ccoommpplleettaa  llaa  

lliissttaa  ddee  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess  ddeell  GG  2200..    CCoonnssiigguuiieenntteemmeennttee,,  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  

ccuueessttiioonneess  eenn  qquuee  eexxiisstteenn  iinntteerreesseess  ddiivveerrggeenntteess    eennttrree  llooss  BBRRIICC,,  oo  ssiimmpplleemmeennttee  

iinntteerreesseess  nnoo  ccooiinncciiddeenntteess,,  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  ccooaalliicciióónn  bbllaannddaa    ddeell  ggrruuppoo  BBRRIICC  

ppeerrmmiittee  aa  ssuuss  mmiieemmbbrrooss  ddeessccoollggaarrssee  ddeell  mmiissmmoo,,  eevviittaannddoo  llooss  ccoosstteess  ddee  uunnaa    
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aalliiaannzzaa  mmááss  cceerrrraaddaa,,  ee  iinncclluussoo  iinnccoorrppoorraarr  eenn  uunnaa  ppoossiicciióónn  ccoommúúnn  aa  oottrrooss  ppaaíísseess  

eemmeerrggeenntteess    ccoonn  iinntteerreesseess  ssiimmiillaarreess  eenn  eessaa  ccuueessttiióónn..  EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  ccaammbbiioo  

cclliimmááttiiccoo,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,    RRuussiiaa  ttiieennee  uunnooss  ccoonnddiicciioonnaanntteess  ddiiffeerreenntteess  aa  llooss  ddee  llooss  

oottrrooss  BBRRIICC  yy  llooss  ddee  eessttooss  úúllttiimmooss  ssoonn    mmááss  ccooiinncciiddeenntteess  ccoonn  llooss  ddee  SSuuddááffrriiccaa,,  

ccoommoo  ssee  ppuussoo  ddee  mmaanniiffiieessttoo  eenn  llaa  ccuummbbrree  ddeell  ccaammbbiioo    cclliimmááttiiccoo  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  

22000099  eenn  CCooppeennhhaagguuee..  EEnn  eessee  sseennttiiddoo,,  ppooddrrííaa  aapplliiccaarrssee  aaqquuíí  aall    ggrruuppoo  BBRRIICC  eell  

ttéérrmmiinnoo  ddee  ««ccooaalliicciióónn  ddee  ggeeoommeettrrííaa  vvaarriiaabbllee»» (Orgaz et al.    2011: 11-12). 

 

Por su parte Dobrusin puntualiza: 

  

LLooss  BBRRIICC  rreepprreesseennttaann  aa    llaass    ppootteenncciiaass    eeccoonnóómmiiccaass    eemmeerrggeenntteess    ccuuyyoo  rrooll    

aaccttuuaall    eenn  llaa    eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall  nnoo  ppuueeddee  oobbvviiaarrssee..  EEssttooss  ccuuaattrroo  ppaaíísseess  

rreepprreesseennttaann  eell  4400%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmuunnddiiaall  ((uunnooss  33  mmiill  mmiilllloonneess  ddee  ppeerrssoonnaass)),,  eell  

2266%%  ddeell  tteerrrriittoorriioo  yy  eell  1155%%  ddeell  PPrroodduuccttoo  BBrruuttoo  IInntteerrnnoo  ((PPBBII))  mmuunnddiiaall..      AAddeemmááss,,  

ppoosseeeenn  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  llaass  rreesseerrvvaass  ddee  ddóóllaarreess  mmááss  aammpplliiaass  ddeell  mmuunnddoo,,  

ssuummaannddoo  eenn  ssuu    ccoonnjjuunnttoo  uunnooss  44  mmiilllloonneess  ddee  mmiilllloonneess,,  ccoonn  eell  lliiddeerraazzggoo  ddee  llaass  

rreesseerrvvaass  cchhiinnaass..    DDuurraannttee  eell  22000099,,  llooss  ppaaíísseess  BBRRIICC  ffuueerroonn  llooss  rreecceeppttoorreess  ddeell  1177%%  

ddee  llaa  IInnvveerrssiióónn  EExxttrraannjjeerraa  DDiirreeccttaa  ((IIEEDD))      ddeell  mmuunnddoo,,    rreepprreesseennttaannddoo  eessttoo  uunnaa  

nnuueevvaa  mmaarrccaa  hhiissttóórriiccaa  ppaarraa  ppaaíísseess  ddeell  ssuubbddeessaarrrroolllloo  (2011: 2). 

 

Sin embargo, las Instituciones Internacionales de Inversión, por su  misma naturaleza 

constantemente están a la búsqueda de poder  descubrir el siguiente grupo de 

economías en ascenso.  Y así, si bien parecería raro, tomando en cuenta  su reciente 

creación en la terminología general, la sigla BRIC puede que pase de moda muy pronto, 



 39

ésto en el ambiente de los grupo de economías más competentes y provechosas para 

la inversión internacional.  

 

Entonces, con base en razones como tamaño, crecimiento, población, macroeconomía, 

fortaleza de las instituciones, apertura económica o una composición de varios de esos 

elementos,  las instituciones de mayor renombre entre la banca de inversiones están 

creando sus propios análisis y proyecciones  de economías emergentes. Si lo  logran, y 

si además pueden expresarlo  en una sigla popular  que se grabe en la memoria, el 

éxito está casi garantizado. 

  

En el caso de los BRIC, fue un economista de una institución financiera (Jim O´Neill de 

Goldman Sachs) quien  en 2003 en un documento titulado Dreaming with BRICs,  

sostenía que en 2050 Brasil, Rusia, India, y de China podrían convertirse en las cuatro 

economías dominantes del mundo. Al principio hubo dudas por Brasil, ya que para 

algunos  no era muy razonable reunirlo con un país de la envergadura geopolítica de 

Rusia o con  China que ya se podía ver como una economía  enorme.   De la variedad 

de características de sus miembros es de donde proviene  mayor crítica que los 

expertos  hacen al concepto BRIC. Entre las críticas se señala que son  cuatro países 

considerablemente diversos en su estructura productiva, demográfica y política, y por 

otro lado se le achaca que pensar en un grupo como ése,  da por sentado que el 

crecimiento de los cuatro países se va a mantener igual al de hoy.  

 

En tal sentido,  la denominación BRIC, a pesar de ser nueva,  ya en los ambientes de 

Instituciones Internacionales de Inversiones  puede estar pasando de moda.  Ya desde 
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finales de 2010 la Unidad de Economías Emergentes del BBVA  (Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria)  lanzó  su propio listado de Economías Emergentes destacadas, al cual 

denominó EAGLE.  

 

Muchos  economistas reconocen que el concepto de BRIC tuvo la virtud de sintetizar   

que lo primordial del crecimiento económico del mundo se generaría a mediano plazo 

por el lado de economías no occidentales y que estas economías con crecimiento 

acelerado están en la posibilidad de reemplazar al G7 como motor del crecimiento y 

como  porcentaje del PIB  mundial. 

 

BRIC como concepto explica varias cosas desde el punto de vista global,  ya que 

señala la  multipolaridad progresiva de la economía.  Aparte de ello,  una consecuencia 

imprevista de el concepto BRIC es que aún y cuando  Brasil, Rusia, India y China no 

componen un bloque ni comercial ni militar ni político o de otra naturaleza en sí, los 

cuatro países han empezado a reunirse en cumbres anuales en donde han surgido 

invitados al grupo: Sudáfrica,  con lo que la sigla pasa a ser  BRICS.  Esto también ha 

generado otro tipo de agrupación,   el grupo IBSA:   India, Brasil y Sudáfrica -todos del 

grupo BRICS-   creada en junio de 2003 por iniciativa del, en ese entonces,  Presidente 

brasileño Lula Da Silva:  

 

[…] ddeebbiiéénnddoossee  ddiiffeerreenncciiaarr  eennttrree  ““mmeerrccaaddoo  eemmeerrggeennttee””  yy  ““ppooddeerr  eemmeerrggeennttee””..  EEll  

pprriimmeerroo  ssee  aassoocciiaa  aa  iinnddiiccaaddoorreess  mmeerraammeennttee  eeccoonnóómmiiccooss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  aa  llaass  

ttaassaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  nnaacciioonnaalleess..  PPooddeerr  eemmeerrggeennttee,,  eenn    ccaammbbiioo,,    rreeffiieerree  aa  

aaqquueellllooss  eessttaaddooss  qquuee,,  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddee  ddeessttaaccaaddaass  ccaappaacciiddaaddeess    mmaatteerriiaalleess,,  
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ccuueennttaann  ccoonn  uunn  iimmppoorrttaannttee  lliiddeerraazzggoo  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  ssuuss  rreeggiioonneess,,    ssuummaaddoo  aa  uunn  

rrooll  ddeessttaaccaaddoo  eenn  ssuucceessiivvaass  yy  ssiimmuullttáánneeaass  nneeggoocciiaacciioonneess  gglloobbaalleess..  EEss    ddeecciirr,,  aa  uunn  

aallttoo  ggrraaddoo  ddee  aaccttiivviissmmoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eell  ccuuaall  hhaa  ssiiddoo  ddeeffiinniiddoo  ccoommoo  eell    PPBBII  

ddiipplloommááttiiccoo  ddee  uunn  ppaaííss..  PPoorr  ccoonnssiigguuiieennttee,,  ssee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee    

iimmppoorrttaanntteess  ddeeffiicciieenncciiaass  ssoocciiaalleess  iinntteerrnnaass  nnoo  iinnvvaalliiddaa  eell  eemmpplleeoo  ddee  eessttaa  ccaatteeggoorrííaa    

tteeóórriiccaa  ppaarraa  hhaacceerr  rreeffeerreenncciiaa  aa  ppaaíísseess  ccoommoo  IInnddiiaa,,  BBrraassiill  yy  SSuuddááffrriiccaa..        EEnn  ssuummaa,,  

llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  eessttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  IIBBSSAA  ccoommoo  ppooddeerreess    eemmeerrggeenntteess  

rraaddiiccaa,,  aa  nnuueessttrroo  eenntteennddeerr,,  eenn  ssuu  hháábbiill  ppooddeerr  nneeggoocciiaaddoorr  yy  eeffiicciieenncciiaa    ppaarraa  ssuummaarr  

tteemmaass  ddee  ssuu  iinntteerrééss  aa  llaa  aaggeennddaa  gglloobbaall  (Giaccaglia  2010: 57).  

 

 Para algunos expertos,  BRICS se relaciona con  otro concepto: Emergentes 

Avanzados. El término Mercados Emergentes fue concebida  hace 30 años por un 

economista del Banco Mundial  y con lo que se buscaba evitar la sugerencia despectiva 

de términos como tercer mundo o subdesarrollados.  Sin embargo,  con tantas siglas 

actualmente,  para algunas instituciones de inversión, el término,  Emergentes,  ya no 

tiene mayor significado si no se le aclara el sentido acompañándolo con algún otro 

término, tal como: Avanzados,  lo que según ellos  ayuda a concretar a los 

verdaderamente grandes. 

 

Ya en ese ámbito, de acuerdo a formulaciones del banco londinense Barclays, existe un 

grupo distinguido de diez economías emergentes que están en la posibilidad de 

convertirse en desarrolladas.  Ellas son: Brasil, Chile, China, Corea, Israel, Polonia,  

República Checa, Singapur, Sudáfrica y Taiwán. Un informe de ese Banco del año 2009 

los denominó Mercados Emergentes Avanzados.  De acuerdo a su investigación, el 
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criterio fue rigurosamente económico y no tomó muy en cuenta el tamaño o el 

crecimiento reciente, que según ellos, es lo que  domina en las definiciones de estos 

grupos de países.  En esta clasificación  no califica  un BRIC como Rusia ya que es un 

país atado a los vaivenes del petróleo.  

 

Como se anotó anteriormente, el banco español BBVA expuso en un documento  por 

qué  los inversores no debían fijar sus miradas en los BRICS sino en los EAGLE (sigla 

de: Emerging and Growth Leading Economies, o Economías Emergentes que lideran el 

crecimiento global). En el documento,  China, India, Brasil y Rusia están entre las diez 

EAGLEs, a las cuales se agregan México, Corea del Sur, Indonesia, Egipto, Taiwan y 

Turquía. 

 

EAGLE es de acuerdo a sus creadores, una categorización que  se enfoca tanto en la 

población y el tamaño de la economía,  como el PIB incremental que creará.  

Apuntan los economistas del BBVA que el concepto de BRIC tuvo utilidad para señalar 

el fenómeno mundial de los Países Emergentes en la última década, pero que 

actualmente está tornándose obsoleto.  De acuerdo a los criterios desarrollados, se dice 

a manera de ejemplo que si bien el PIB de Rusia supera al de Indonesia y Corea del 

Sur, en diez años estas economías contribuirán más que Rusia al crecimiento mundial. 

Por tanto, según sus previsiones, las economías que en los próximos 10 años aportarán 

al crecimiento global más que la media del G-6 (el G-7 menos EE.UU.) son  las 

EAGLE.  
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De acuerdo a sus análisis, al no referirse a un grupo específico sino a uno constituido 

en torno a ciertas particularidades, el grupo de EAGLEs actual puede que no sea el de 

mañana. Por tal razón,  la apreciación de águilas va a la par de un catálogo de países 

en una especie de lista de espera,  de la que podrían remontar si mejoran su tasa de 

crecimiento señalada para la próxima década.   Esto es denominado, el Nido de 

Águilas.  Argentina aparece en ese Nido de Aguilas, a la par de Polonia, Sudáfrica, 

Vietnam y otros seis:  

 

DDaaddoo    qquuee  eell  PPIIBB    iinnccrreemmeennttaall  eess  llaa  vvaarriiaabbllee  qquuee      ddeeffiinnee  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llaa  

ccrreecciieennttee  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  MMEE  ((mmeerrccaaddooss  EEmmeerrggeenntteess)),,  lloo    hheemmooss  uuttiilliizzaaddoo  

ccoommoo  bbaassee  ppaarraa  sseelleecccciioonnaarr  llooss  MMEE  mmááss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaa  pprróóxxiimmaa  ddééccaaddaa..    EEll  

rreessuullttaaddoo  eess  eell  ggrruuppoo  EEAAGGLLEEss  ((““EEmmeerrggiinngg  aanndd  GGrroowwtthh  LLeeaaddiinngg  EEccoonnoommiieess””)),,  llaass  

eeccoonnoommííaass    eemmeerrggeenntteess  qquuee  lliiddeerraann  eell  ccrreecciimmiieennttoo  gglloobbaall..    AAll  ddeeffiinniirr  eessttee  ggrruuppoo  

hheemmooss  iinntteennttaaddoo  eevviittaarr  aallgguunnaass  ddee    llaass  ffaalleenncciiaass  aassoocciiaaddooss  ccoonn  ggrruuppooss  ppaassaaddooss,,  

ccoommoo  eell  GG77  oo,,  mmááss  rreecciieenntteemmeennttee,,    eell  BBRRIICC..      PPoorr  ddeeffiinniicciióónn,,    eell    ggrruuppoo    EEaagglleess    

iinncclluuyyee    ttooddaass  llaass    eeccoonnoommííaass    eemmeerrggeenntteess    ccuuyyaa  aappoorrttaacciióónn    aall      PPIIBB  mmuunnddiiaall  eenn  

llooss  ddiieezz  pprróóxxiimmooss  aaññooss,,  sseeggúúnn  nnuueessttrraass  pprreevviissiioonneess,,  eexxcceeddeerráá  llaa  mmeeddiiaa  ddeell  GG66..  

EEnn  oottrraass  ppaallaabbrraass,,  eess  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ppaaíísseess    qquuee  sseerráánn  rreelleevvaanntteess  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  

nnuueevvaa    ggeenneerraacciióónn    ddee    nneeggoocciiooss  eenn  llaa    pprróóxxiimmaa  ddééccaaddaa..  EEssttoo  úúllttiimmoo  eess  mmááss  

eevviiddeennttee  aall  ccoommppaarraarr  eell  PPIIBB  iinnccrreemmeennttaall  ddee  llooss  EEaagglleess  ccoonn  oottrraass  aaggrruuppaacciioonneess  ddee    

MMEE..      NNuueessttrroo  pprriimmeerr  eejjeerrcciicciioo  ddee  pprreevviissiióónn    hhaa  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ddiieezz  ppaaíísseess  qquuee  

ccuummpplleenn  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee    iinncclluussiióónn,,  oorrddeennaaddooss    ppoorr    ssuu    aappoorrttaacciióónn  aall    ccrreecciimmiieennttoo    

mmuunnddiiaall::    CChhiinnaa,,    IInnddiiaa,,    BBrraassiill,,    IInnddoonneessiiaa,,    CCoorreeaa,,  RRuussiiaa,,    MMééxxiiccoo,,  EEggiippttoo,,  

TTaaiiwwáánn  yy  TTuurrqquuííaa..  EEnn  llaa  pprróóxxiimmaa  ddééccaaddaa,,    pprreevveemmooss  qquuee  eell  PPIIBB  mmuunnddiiaall  ccrreecceerráá  
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mmááss  ddee  4411  bbiilllloonneess  ddee  ddóóllaarreess  eessttaaddoouunniiddeennsseess  aajjuussttaaddooss  ppoorr  PPPPAA  ((ddeessddee  

aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  7700  bbiilllloonneess  llaa  ddééccaaddaa  ppaassaaddaa)),,  ddee  llooss  ccuuaalleess  llaa  aappoorrttaacciióónn  ddee  

llooss  EEAAGGLLEEss  ssuuppeerraarráá  eell  5500%%,,  eenn  ttaannttoo  qquuee  eell  GG77    ssoollaammeennttee  aallccaannzzaarráá  eell  1144%%..  

  

[[……]]  CCoommoo  yyaa  hheemmooss  ddiicchhoo,,  EEAAGGLLEEss  eess  uunn  ccoonncceeppttoo  ddiinnáámmiiccoo..  DDee  hheecchhoo,,  llaass  

vvaarriiaacciioonneess  ddee  llaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ppaarraa  llooss  pprróóxxiimmooss  ddiieezz  aaññooss,,  eenn  

eessppeecciiaall  ssii  ssoonn  iimmppoorrttaanntteess,,  ppooddrrííaann  ccoonnlllleevvaarr  qquuee  uunn  ppaaííss  ssaallggaa  ddeell  ggrruuppoo  ddee  

EEAAGGLLEEss,,  eenn  eessppeecciiaall  ssii  eess  uunnoo  ddee  llooss  mmááss  ppeeqquueeññooss..  OOccuurrrree  ttooddoo  lloo  ccoonnttrraarriioo  

ccoonn  llooss  ppaaíísseess  qquuee  eessttáánn  rreeaalliizzaannddoo  uunnaa  aappoorrttaacciióónn  bbaassttaannttee  ssuussttaanncciiaall  aa  llaa  

eeccoonnoommííaa  gglloobbaall,,  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  ttaannttoo  ccoommoo  llooss  EEAAGGLLEEss..  NNuueessttrroo  iinntteerrééss  ppoorr  

aannttiicciippaarrnnooss  lloo  mmááxxiimmoo  ppoossiibbllee  aa  ccóómmoo  eelleeggiirr  aa  llooss  ppaaíísseess    rreelleevvaanntteess  nnooss  hhaa  

lllleevvaaddoo  aa  ccrreeaarr  uunnaa  lliissttaa  ddee  eessppeerraa  ddee  EEAAGGLLEEss,,  lloo  qquuee  ddeennoommiinnaammooss  eell  NNiiddoo  ddee  

llooss    EEAAGGLLEEss..  EEll  NNiiddoo  eess  uunnaa  lliissttaa  ddee  ppaaíísseess  qquuee  ppooddrrííaann  aallccaannzzaarr  llaa  ccaatteeggoorrííaa  ddee  

EEAAGGLLEEss  ssii  mmeejjoorraasseenn  ssuuss  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ppaarraa  llooss  pprróóxxiimmooss  ddiieezz  

aaññooss..  AAssíí,,  hhaayy  1133  eeccoonnoommííaass  qquuee    ppooddrrííaann  aappoorrttaarr  aall  ccrreecciimmiieennttoo  mmuunnddiiaall  mmeennooss  

qquuee  llaa  mmeeddiiaa  ddee  llaass  eeccoonnoommííaass  ddeell  GG66,,  ppeerroo  mmááss  qquuee    eell  mmeennoorr  aappoorrttaaddoorr  ddee  eessee  

ggrruuppoo,,  qquuee  eess  IIttaalliiaa..  SSee  ttrraattaa  ddee  TTaaiillaannddiiaa,,  NNiiggeerriiaa,,  PPoolloonniiaa,,  IIrráánn,,  CCoolloommbbiiaa,,    

SSuuddááffrriiccaa,,  MMaallaassiiaa,,  VViieettnnaamm,,  PPaakkiissttáánn,,  BBaannggllaaddééss,,  AArrggeennttiinnaa,,  PPeerrúú  yy  FFiilliippiinnaass      

oorrddeennaaddooss  ppoorr  ssuu  rreelleevvaanncciiaa    eenn  llaa  aappoorrttaacciióónn  aall  ccrreecciimmiieennttoo  mmuunnddiiaall))..  

EElliimmiinnaammooss  aa  IIrráánn  ddee  llaa  lliissttaa  ddeebbiiddoo  aa  llaass  ssaanncciioonneess  aaccttuuaalleess  iimmppuueessttaass  ppoorr  llaa  

OONNUU  yy  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  qquuee  ddeebbeerráánn  aaffrroonnttaarr  llooss  iinnvveerrssoorreess  ssii  rreeaalliizzaann  

ttrraannssaacccciioonneess  ccoonn  eessttee  ppaaííss..  SSeeggúúnn  llaass  pprreevviissiioonneess,,  eell  ggrruuppoo  aappoorrttaarráá  uunn  88%%  aall  

ccrreecciimmiieennttoo  mmuunnddiiaall   (BBVA 2011: 9-12). 
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Por si no es suficiente con esas listas y siempre con el telón de fondo de la crisis 

mundial del 2008, cuando las economías emergentes se están recuperando más rápido 

que las desarrolladas y han manifestado mejor resistencia  a shocks externos, por ésto, 

la indagación de destinos de inversión en el anteriormente conocido como tercer mundo 

se ha tornado urgente.   Así, CIVETS  y   MAVINS son siglas surgidas en esa 

competencia. Los CIVETS  (Colombia, Indonesia, Vietnam,  Egipto, Turquía y Suráfrica)   

son según The Economist Intelligence Unit (EIU),  países que crecerán a una tasa anual 

de 4.5% en los próximos 20 años. Sus fortalezas son mano de obra barata, bajos 

costes de producción y crecimiento de los mercados internos. Entre sus debilidades 

están la inestabilidad política, corrupción, falta de transparencia y de infraestructura, así 

como empresas nacionales sin mucha reputación.  Los N-11 o Los Próximos Once  es  

denominación usada por el banco de inversiones Goldman Sachs se refiere a once 

países del mundo que se presentan como economías ideales para la inversión. Estas 

son: Indonesia, Bangladesh, Nigeria, Egipto, Irán, Pakistán, Turquía, Vietnam, Corea 

del sur, México y Filipinas.   MAVINS es una denominación creada por Goldman Sachs.   

Ellos son México, Australia, Vietnam, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica, economías 

emergentes unidas por ser exportadoras y con un ritmo de crecimiento vigoroso. 

Asimismo,  se estima que esos países tienen una buena posibilidad de convertirse en 

potencias económicas gracias al continuo fortalecimiento evidenciado por sus 

economías y a la estrecha relación comercial que mantienen con países desarrollados.  

Sin embargo, es sabido que la mayoría de las denominaciones de grupos de economías 

emergentes son  estrategias de mercadeo, ya sea  para llamar la atención de los 

medios como para ubicar productos financieros específicos y por eso se da  el sesgo 

hacia países grandes que son a los que la prensa suele dedicarse más. 
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La última referencia  en cuanto a agrupaciones, y esta vez en el orden estratégico en 

nuestro  continente, señala al grupo Alianza del Pacífico, integrado por México,  Chile, 

Colombia y Perú  los cuales se han conjuntado en un intento premeditado  por equilibrar 

la influencia del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)  y particularmente 

a Brasil.5 

 

Si bien la dinámica de estos países emergentes  los ha llevado a alcanzar tasas de 

crecimiento bastante altas,  en el marco de la crisis económica,  que se fundamenta en 

los problemas financieros  y de crecimiento en de Estados Unidos y Europa, con efectos 

que afectan y seguirán afectando a las economías emergentes como el potente grupo 

BRICS.  Por tanto, economías como las de Brasil, China e India  con tasas de 

crecimiento muy alta desde la década anterior, actualmente vienen disminuyendo,  lo 

que obliga a pensar si, por una parte ésto es el principio de la decadencia económica de 

ese grupo,  manifestada en  tasas sumamente  bajas de crecimiento,  lo cual no parece 

probable hasta el momento.  Pero por otro lado,  lo que sí es probable es que esas 

economías no vayan a  mostrar las tasas tan altas de crecimiento como en la década de 

2000, por lo que sí tendrán crecimiento  pero no tan  alto como antes.   La dificultad es 

que los emergentes son  todavía países pobres, y  en varios aspectos  dependen de las 

economías desarrolladas.   Este es el caso de la crisis económica, puesto que el  foco 

de la crisis está en la Eurozona, y siendo Europa  un mercado importante que ya no 

está demandando como antes, ésto está afectando a los grandes países emergentes 

productores, como Brasil, China e India. 

                                                
5   Como primer institución  resultante de esa instancia, se creó el MILA  (Mercado Integrado de América Latina)  
como coordinador  de  Mercados de rentas variables de Chile, Colombia y Perú  (Y próxima integración de la bolsa 
Mexicana).  Página oficial:     http://mercadointegrado.com/ 
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CAPÍTULO III. 

3. COMERCIO  INTERNACIONAL EN EL CONTEXTO HISTÓRICO. 

 

Siendo el comercio internacional el intercambio  de bienes y servicios entre los 

diferentes países, para comprenderlo  en su sentido conceptual y teórico  se considera 

importante y necesario conocer acerca de  las teorías  del comercio internacional, las 

cuales  pretenden revelar por qué las naciones tienen comercio entre sí, qué clase de 

bienes comercian y los precios en los intercambios.  

 

Puede fijarse el origen de los estudios teóricos  sobre las ventajas derivadas del 

comercio exterior a la Epoca Mercantilista. Pero es  mediando el siglo XVIII  cuando 

también la  economía comienza a adquirir la categoría de ciencia a través  de  Adam 

Smith con su Obra “Tratado Acerca de  la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las 

Naciones”, cuando el estudio del comercio internacional  comienza a tener importancia. 

 

Para el presente caso,  se hará una rápida revisión de las principales  teorías del 

comercio internacional.  

 

3.1   La Corriente Preclásica del Mercantilismo. 

La corriente económica identificada como Mercantilismo, que surgió en el siglo XVI  

hasta el XVIII en Europa,  planteaba que la riqueza y el poder de una nación se 

fundamentaban con el sostenimiento de una balanza  comercial en donde se exporta 

más de lo que se importa, y en donde la diferencia quedaría resuelta  por una entrada 

de metales preciosos, oro en su mayor parte. De tal manera que los mercantilistas  
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propugnaban que el gobierno estimulara las exportaciones y restringiera las compras en 

el exterior.  Y, dado que no todos los países podían tener simultáneamente un superávit 

de ventas externas, y siendo que la cantidad de oro en disponibilidad en un momento 

dado era  fija, una nación podía tener ganancias sólo a costas de que otras no las 

tuvieran: 

 

[…] uunnaa  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  cceennttrraalleess  ssii  nnoo  llaa  ppoollííttiiccaa  cceennttrraall  pprroommoovviiddaa  ppoorr  llooss  

mmeerrccaannttiilliissttaass  ffuuee  eell  ccoommeerrcciioo  ssuuppeerraavviittaarriioo  ccoonn  oottrrooss    ppaaíísseess,,  yy  eenn  eell  ccoommeerrcciioo  

tteennííaa  qquuee  hhaabbeerr  nneecceessaarriiaammeennttee  ggaannaaddoorreess  yy  ppeerrddeeddoorreess..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  

ppooddrrííaa  ddeecciirrssee  qquuee  eell  ccoommeerrcciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eerraa  vviissttoo  ccoommoo  uunn  jjuueeggoo  ssuummaa  cceerroo..  

EEll    aannáálliissiiss  ddeell  iinntteerrccaammbbiioo  bbaallaanncceeaaddoo  mmuuttuuaammeennttee  vveennttaajjoossoo,,  bbaassaaddoo  eenn  eell  

pprriinncciippiioo  ddee  llaass  vveennttaajjaass    ccoommppaarraattiivvaass,,  ddoonnddee  nnoo  eess  nneecceessaarriioo  tteenneerr  uunn  ssuuppeerráávviitt  

ppaarraa  ggaannaarr  ccoonn  eell  ccoommeerrcciioo,,  nnoo  ffuuee    aaddeeccuuaaddaammeennttee  ffoorrmmuullaaddoo  ssiinnoo  hhaassttaa  

ccoommiieennzzooss  ddeell  ssiigglloo  XXIIXX  ppoorr  DDaavviidd  RRiiccaarrddoo..      

  

PPoorr  uunn  llaaddoo,,  ssii  bbiieenn  llaa  rriiqquueezzaa  ttooddaavvííaa  eerraa  íínnttiimmaammeennttee  aassoocciiaaddaa  ccoonn  llooss  mmeettaalleess  

pprreecciioossooss,,    llooss  aauuttoorreess  mmeerrccaannttiilliissttaass  mmááss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  nnoo  llooss  hhiicciieerroonn  

ssiinnóónniimmooss..  PPoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  llooss  aauuttoorreess    mmeerrccaannttiilliissttaass  eemmppeezzaarroonn  aa  eennffaattiizzaarr  llaa  

mmaayyoorr  cciirrccuullaacciióónn  ddee  ddiinneerroo  yy  nnoo  ssiimmpplleemmeennttee  uunn  mmaayyoorr    ssttoocckk  ddee  mmeettaalleess  

pprreecciioossooss..  EEssttoo  eess,,  uunnaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  mmeettaalleess  pprreecciioossooss  yy  ssuu  ggaassttoo  

aalliivviiaarrííaann    uunnaa  ppeerrcciibbiiddaa  eessccaasseezz  ddee  ddiinneerroo  yy  sseerrvviirrííaann  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  eell  ccoommeerrcciioo,,  

ppuueess  nnoo  hhaabbííaa  ddiinneerroo    ffiidduucciiaarriioo..  LLaass  eeccoonnoommííaass  eeuurrooppeeaass  eessttaabbaann  eenn  uunn  pprroocceessoo  

ddee  mmoonneettiizzaacciióónn,,  yy  nneecceessiittaabbaann  ddeell    ddiinneerroo  ppaarraa  rreedduucciirr  llooss  ccoossttooss  ddee  ttrraannssaacccciióónn  

aassoocciiaaddooss  aall  iinntteerrccaammbbiioo  ppuurroo..  DDee  hheecchhoo,,  JJ..  MM..    KKeeyynneess  ddeeffiieennddee  eenn  llaa  TTeeoorrííaa  
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GGeenneerraall  eell  iinntteerrééss  ddee  llooss  mmeerrccaannttiilliissttaass  ppoorr  llaass  bbaallaannzzaass    ccoommeerrcciiaalleess  ffaavvoorraabblleess,,  

aarrgguummeennttaannddoo  qquuee  uunn  ssuuppeerráávviitt  eexxtteerrnnoo  nnoo  ssoolloo  eerraa  uunnaa  ffuueennttee  ddee    ddeemmaannddaa,,  

ssiinnoo  qquuee  eell  iinnfflluujjoo  ddee  mmeettaalleess  pprreecciioossooss  qquuee  ttaall  ssuuppeerráávviitt  ttrraaííaa  ccoonnssiiggoo  iibbaa  aa  

iinndduucciirr    ttaammbbiiéénn  uunnaa  rreedduucccciióónn  ddee  llaass  ttaassaass  ddee  iinntteerrééss,,  ddee  mmaanneerraa  ddee  aauummeennttaarr  

aaúúnn  mmááss  eell  nniivveell  ddee      ddeemmaannddaa..  EEll  úúnniiccoo  ppeelliiggrroo,,  nnooss  aaddvviieerrttee  KKeeyynneess,,  ppooddrrííaa  sseerr  

eell  eeffeeccttoo  iinnffllaacciioonnaarriioo  ddeell  aauummeennttoo  ddee    llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ddiinneerroo  (Rojas   2004: 7-11). 

 

3.2  Teoría Clásica.   

Las premisas mercantilistas acerca del comercio  exterior fueron  desacreditadas por los 

Economistas Clásicos.  Comenzando con  Adam Smith, quien señaló que cuando una 

nación por sus recursos, puede desarrollar  un  bien establecido a costos 

comparativamente más bajos que otros países, necesariamente tendría que 

especializarse en su producción, intercambiándolo en el exterior por productos  en los 

cuales otros países estuvieran especializados (o sea, la Ventaja Absoluta).  De esta 

manera, las ventajas de la especialización mundial alcanzarán a todos los participantes 

del intercambio, aumentando los niveles de   producción real y del ingreso y de la 

prosperidad, o sea: Un beneficio mutuo: 

 

CCoommoo  ssuuss  pprreeddeecceessoorreess,,  SSmmiitthh  cceennttrraa  ssuu  aannáálliissiiss  eenn  llooss  eeffeeccttooss  ddeell  ccoommeerrcciioo  

iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ppeerroo,,    eenn  vveezz  ddee  iinntteerreessaarrssee  ppoorr  llooss  eeffeeccttooss  mmoonneettaarriiooss,,  ssee  ffiijjaa  

pprriimmoorrddiiaallmmeennttee  eenn  llooss  eeffeeccttooss  rreeaalleess    qquuee  eell  ccoommeerrcciioo  eexxtteerriioorr  ttiieennee  ssoobbrree  eell  

ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa..  PPaarraa  SSmmiitthh,,  eell  mmaayyoorr    bbeenneeffiicciioo  qquuee  eessttaa  

aaccttiivviiddaadd  rreeppoorrttaa  aa  uunn  ppaaííss  eess  qquuee,,  aall  aammpplliiaarr  llaa  ddiimmeennssiióónn  ddee  llooss  mmeerrccaaddooss,,    

aauummeennttaann  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ccoollooccaarr  uunnaa  mmaayyoorr  pprroodduucccciióónn,,  ffaavvoorreecciieennddoo  aassíí  aa  
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uunn  ggrraaddoo  mmááss    aallttoo  ddee  eessppeecciiaalliizzaacciióónn  eenn  ssuu  eeccoonnoommííaa,,  pprriinncciippaall  mmaanneerraa  ddee  

aauummeennttaarr  llaa  pprroodduuccttiivviiddaadd  ddeell    ttrraabbaajjoo  ((pprroodduucccciióónn  ppoorr  hhoorraa--hhoommbbrree))  yy,,  eenn  

ccoonnsseeccuueenncciiaa  ttaammbbiiéénn  ssee  vveerrííaa  iinnccrreemmeennttaaddaa  llaa    pprroodduucccciióónn,,  llaa  rreennttaa  yy  eell  

bbiieenneessttaarr  ddee  llaa  nnaacciióónn..  PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  eell  nniivveell  ddee  aaccttiivviiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa    --

pprroodduucccciióónn--  ddee  uunnaa  nnaacciióónn  ddeeppeennddee  ddeell  ccaappiittaall  qquuee  ddiissppoonnee..  EEssttee  ssóólloo  ppuueeddee  

aauummeennttaarr  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  eenn  qquuee  aauummeennttee  eell  aahhoorrrroo..  EEll  ccoommeerrcciioo  eexxtteerriioorr,,  aall  

aauummeennttaarr  llaa  pprroodduucccciióónn  yy  llaa  rreennttaa  nnaacciioonnaall,,  aauummeennttaa  eell  aahhoorrrroo  ppootteenncciiaall  yy  

ppoossiibbiilliittaa  ccoonn  eelllloo  llaa  aammpplliiaacciióónn  ddeell  ssttoocckk  ddee  ccaappiittaall..      

    

LLaa  pprreegguunnttaa  qquuee  aaúúnn  qquueeddaa  ssiinn  ccoonntteessttaarr  eess  llaa  ssiigguuiieennttee::  ¿¿qquuéé  bbiieenneess  ddeebbee  

eexxppoorrttaarr  ee  iimmppoorrttaarr  uunn    ppaaííss??  SSeennttaannddoo  llaa  aannaallooggííaa  eennttrree  llaa  ccoonndduuccttaa  ddeell  

iinnddiivviidduuoo  yy  ddee  llaa  nnaacciióónn,,  SSmmiitthh  rreessppoonnddee  aa  llaa    pprreegguunnttaa  yy  eennuunncciiaa  aassíí  ssuu  pprriinncciippiioo  

ddee  eessppeecciiaalliizzaacciióónn::  ““CCuuaallqquuiieerr  pprruuddeennttee  ppaaddrree  ddee  ffaammiilliiaa    ttiieennee  ppoorr  nnoorrmmaa  nnoo  

hhaacceerr  eenn  ccaassaa  lloo  qquuee  ccuueessttaa  mmááss  ccaarroo  qquuee  ccoommpprraarrlloo””..  ““LLoo  qquuee  eess  pprruuddeenncciiaa    eenn  

eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  uunnaa  ffaammiilliiaa,,  ssuueellee  sseerrlloo  eenn  llaa  ccoonndduuccttaa  ddee  uunn  ggrraann  rreeiinnoo..  CCuuaannddoo  

uunn  ppaaííss    eexxttrraannjjeerroo  ppuueeddee  ooffrreecceerr  uunnaa  mmeerrccaannccííaa  mmááss  bbaarraattaa  ddee  lloo  qquuee  nnooss  

ccuueessttaa    aa  nnoossoottrrooss,,  sseerráá  mmeejjoorr    ccoommpprraarrllaa  qquuee  pprroodduucciirrllaa,,  ddaannddoo  ppoorr  eellllaa  ppaarrttee  ddeell  

pprroodduuccttoo  ddee  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  aaccttiivviiddaadd    eeccoonnóómmiiccaa,,  eemmpplleeaaddaa  eenn  aaqquueellllooss  sseeccttoorreess  

qquuee  ssaaqquueemmooss  vveennttaajjaass  aa  llooss  eexxttrraannjjeerrooss””..    EEssttoo  eess  lloo  qquuee  ssee  ccoonnooccee  ccoommoo  

pprriinncciippiioo  ddee  llaa  vveennttaajjaa  aabbssoolluuttaa    (Sánchez  2002: 155). 6    

 

Esta reflexión de Smith fue desarrollada  por David Ricardo  quien subrayó la  

posibilidad de ventajas mutuas  en el caso de que en el intercambio comercial se  

                                                
6  La cursiva es del autor 
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advirtieran ventajas absolutas de costos, pero también en las situaciones en que 

hubiera ganancias relativas  (o sea, la Ventaja Comparativa). En tal caso, el intercambio 

exterior de un  país tendría ventajas incluso cuando ese país pudiera producir 

localmente a costos más bajos que  los del país competidor, ésto en tanto los niveles de 

productividad de cada sector productivo se volvieran distintos en términos relativos:  

 

PPeerroo,,  ¿¿qquuéé  ssuucceeddeerrííaa  ssii  uunn  ppaaííss  nnoo  ppoosseeee  uunnaa  vveennttaajjaa  aabbssoolluuttaa  eenn  nniinnggúúnn    

pprroodduuccttoo??  ¿¿CCeessaarrííaa,,  eenn  ttaall  ccaassoo,,  eell  ccoommeerrcciioo  eennttrree    eellllooss??  EEssttaa  ccuueessttiióónn  

eennccuueennttrraa  ssoolluucciióónn  eenn  llaa  tteeoorrííaa  ddee    llaass  vveennttaajjaass    ccoommppaarraattiivvaass  ddee  DD..  RRiiccaarrddoo  qquuee  

eessttaabblleecciióó    qquuee  aaúúnn  ccuuaannddoo  uunn  ppaaííss  ttuuvviieerraa  uunnaa  ddeessvveennttaajjaa  aabbssoolluuttaa  eenn  llaa  

pprroodduucccciióónn  ddee  aammbbooss  bbiieenneess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  oottrroo  ppaaííss,,  ssii  llooss  ccoosstteess  rreellaattiivvooss  ((oo  

ccoossttee  ddee  uunn  bbiieenn  mmeeddiiddoo  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddeell  oottrroo  bbiieenn))  ssoonn  ddiiffeerreenntteess  eell  iinntteerrccaammbbiioo  

eess  ppoossiibbllee  yy  mmuuttuuaammeennttee  bbeenneeffiicciioossoo..  

  

LLaa    nnaacciióónn  mmeennooss  eeffiicciieennttee  ddeebbeerrííaa  eessppeecciiaalliizzaarrssee  eenn  llaa    pprroodduucccciióónn  yy  

eexxppoorrttaacciióónn  ddeell  bbiieenn  eenn  eell  ccuuaall  ssuu  ddeessvveennttaajjaa    aabbssoolluuttaa  eess  iinnffeerriioorr..  EEssttee  eess  eell  bbiieenn  

eenn  eell  qquuee  eell    ppaaííss  ttiieennee  vveennttaajjaa  ccoommppaarraattiivvaa..  PPoorr    oottrroo  llaaddoo,,  eell  ppaaííss    ddeebbeerrííaa  

iimmppoorrttaarr  eell  bbiieenn  eenn  eell  qquuee  ssuu  ddeessvveennttaajjaa  aabbssoolluuttaa    eess  ssuuppeerriioorr,,  oo  sseeaa,,  eell  bbiieenn  eenn  eell  

qquuee  ttiieennee  ddeessvveennttaajjaa    ccoommppaarraattiivvaa (González Blanco  2011: 104).   

 

3.3   La Teoría de la Disponibilidad de  Recursos  o  de Proporción de Factores de    
       Hecksher-Ohlin. 
 
 A pesar que la teoría clásica del comercio internacional en la actualidad sea esencial  

para el cálculo de los motivos económicos del comercio exterior, ha mostrado algunas 
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limitaciones.  Por tal razón, Eli  F. Hecksher y  Bertil  Ohlin desarrollaron un 

planteamiento que no se basa en los costos  de un único  factor y que no está  

relacionado únicamente con dos bienes y dos países, procurando demostrar   la 

posibilidad de los costos comparativos distintos, así como la comprensión de los 

motivos de las diferencias profundas. El Modelo de Hecksher-Ohlin (H-O) explica las 

razones y las ventajas del comercio internacional en función de las diferencias 

estructurales   en la disponibilidad de los recursos de una nación en relación a otra, 

teniendo en cuenta dos principios fundamentales: a)  Las diferencias  en las 

disponibilidades estructurales de recursos de los países  en la estimación del trabajo, el 

capital y la tierra;   b) Las fuerzas diferentes referente a los recursos necesarios para la 

producción de bienes varios: 

 

LLaa  tteeoorrííaa  ddee  llaa  vveennttaajjaa  ccoommppaarraattiivvaa  nnoo  eexxpplliiccaa  ppoorr  qquuéé  llooss  ccoosstteess  rreellaattiivvooss  

ddiiffiieerreenn  eennttrree  llooss  ppaaíísseess..  LLaa  aappoorrttaacciióónn    ddee  ddooss  eeccoonnoommiissttaass  ssuueeccooss,,  EEllii  

HHeecckksscchheerr,,  eenn    11991199,,  yy  BBeerrttiill  OOhhlliinn,,  eenn  11993333,,  hhaa  tteenniiddoo  uunnaa  iinnfflluueenncciiaa  ddeecciissiivvaa  

ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  ccaauussaa  ddeell  ccoommeerrcciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall..    HHeecckksscchheerr  aaffiirrmmaabbaa  qquuee  

««......llooss  rreeqquuiissiittooss  pprreevviiooss    ppaarraa  qquuee  ssee  iinniicciiee  eell  ccoommeerrcciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ppuueeddeenn    

qquueeddaarr  rreessuummiiddooss  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  ffoorrmmaa::  ddiiffeerreennttee  eessccaasseezz  rreellaattiivvaa,,  eess  ddeecciirr,,  

ddiissttiinnttooss  pprreecciiooss  rreellaattiivvooss  ddee  llooss    ffaaccttoorreess  ddee  pprroodduucccciióónn  eenn  llooss  ppaaíísseess  qquuee  

ccoommeerrcciiaann,,  yy    ddiiffeerreenntteess  pprrooppoorrcciioonneess  ddee  ffaaccttoorreess  pprroodduuccttiivvooss  ppaarraa    bbiieenneess  

ddiissttiinnttooss»»..    BB..  OOhhlliinn  vvuueellvvee  aa    iinnssiissttiirr  eenn  qquuee  eess  llaa  ddiissttiinnttaa  ddoottaacciióónn  ffaaccttoorriiaall  llaa  

ccaauussaa    ffuunnddaammeennttaall  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  ccoosstteess  ccoommppaarraattiivvooss    yy,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  ddeell  

iinntteerrccaammbbiioo..    PPoorr  rreeggllaa  ggeenneerraall,,  eell  tteeoorreemmaa  ssee  ffoorrmmaalliizzaa  eemmpplleeaannddoo    uunn  mmooddeelloo  

ddee  ddooss  ppaaíísseess,,  ddooss  ffaaccttoorreess  yy  ddooss  pprroodduuccttooss,,    qquuee  rreeqquuiieerree  aaddooppttaarr  ttaammbbiiéénn  llaass  
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ssiigguuiieenntteess  hhiippóótteessiiss::    eexxiissttee  ccoommppeetteenncciiaa  ppeerrffeeccttaa  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  ddee  ffaaccttoorreess    yy  

pprroodduuccttooss;;  nnoo  hhaayy  iinnvveerrssiióónn  ffaaccttoorriiaall,,  eess  ddeecciirr,,  llaa  ddiiffeerreennttee    iinntteennssiiddaadd  ffaaccttoorriiaall  ddee  

llooss  bbiieenneess  nnoo  ccaammbbiiaa  ddee    uunn  ppaaííss  aa  oottrroo;;  llaa  ccaannttiiddaadd  ttoottaall  ddee  ffaaccttoorreess  ddee  

pprroodduucccciióónn    eess  ffiijjaa  ppaarraa  ccaaddaa  ppaaííss;;  llaass  ddoottaacciioonneess  ffaaccttoorriiaalleess    ssoonn  ddiissttiinnttaass  yy  llooss  

ffaaccttoorreess  ttiieenneenn  mmoovviilliiddaadd  eennttrree  rraammaass    ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ppeerroo  nnoo  eennttrree  ppaaíísseess..    EEll  

tteeoorreemmaa  ddee  HH--OO  ppoossttuullaa  qquuee  uunn  ppaaííss  eexxppoorrttaarráá  eell    bbiieenn  qquuee  uuttiilliizzaa  iinntteennssiivvaammeennttee  

ssuu  ffaaccttoorr  rreellaattiivvaammeennttee    aabbuunnddaannttee,,  ee  iimmppoorrttaarráá  eell  bbiieenn  qquuee  uuttiilliizzaa  iinntteennssiivvaammeennttee  

eell  ffaaccttoorr  rreellaattiivvaammeennttee  eessccaassoo  (González Blanco  2011: 108-109). 

 

3.4  El   Intercambio   Basado   en   las   Economías   de   Escala   y  en   Productos 
       Diferenciados  o Comercio Intraindustrial. 
 
En esta corriente, aún y cuando se conserva el diseño de Hecksher-Ohlin, se pone de 

manifiesto que existe una fracción fundamental de la actividad comercial exterior que no 

se toma en cuenta: Si  dos países  fueran totalmente idénticos, de tal manera que el 

esquema conduciría a la no realización del intercambio, podemos ver aún un por qué 

para el desarrollo de comercio de ventaja recíproca, el cual está basado en las 

economías de escala.   Así, el Comercio  Intraindustrial o de productos diferenciados,  

tampoco será explicado por el esquema de H-O.  El comercio  intraindustrial se causa 

cuando los productores  u oferentes, suministran el  nivel  superior de los 

requerimientos o demanda internos,  permitiendo así  que los gustos de la minoría  de 

los consumidores los satisfagan los bienes importados. De tal manera que el  

incremento  del comercio internacional de partes y elementos de los bienes se halla  

vinculado con ésto, ya que las empresas transnacionales procesan partes y las articulan 
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en  distintos países para disminuir sus costos de producción, formándose de esa 

manera una especie de fábrica  mundial: 

 

[…]  GGrruubbeellll  ddeeffiinniióó  eell  ccoommeerrcciioo  iinnttrraaiinndduussttrriiaall  ccoommoo::  ««llooss  bbiieenneess  ccoommeerrcciiaalliizzaaddooss  

ssoonn  ssuussttiittuuttooss  eenn  ssuu  ccoonnssuummoo,,    eenn  ssuu  pprroodduucccciióónn  oo  eenn  aammbbooss»»..    AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  

ddeennttrroo  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  ssoobbrree  eessttee    tteemmaa,,  ssee  ppllaanntteeóó  llaa  ccuueessttiióónn  ddee  ssii  eessttee  

ccoommeerrcciioo  nnoo  eess    uunn  ffeennóómmeennoo  ppuurraammeennttee  eessttaaddííssttiiccoo..  EEss  ddeecciirr,,  qquuee  llaa    eexxiisstteenncciiaa  

ddee  ccoommeerrcciioo  iinnttrraaiinndduussttrriiaall  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  uunn    ccaammbbiioo  eenn  eell  ppaattrróónn  ddee  

eessppeecciiaalliizzaacciióónn,,  ssiinnoo  uunnaa  mmeerraa    ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  iinnssuuffiicciieennttee  ggrraaddoo  ddee  

ddeessaaggrreeggaacciióónn    ddee  llaass  eessttaaddííssttiiccaass  uuttiilliizzaaddaass,,  ddee  mmooddoo  qquuee  ssii  llaa  ddeessaaggrreeggaacciióónn    

ffuueerraa  mmaayyoorr  ddeessaappaarreecceerrííaa  eell  CCII..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,    eessttuuddiiooss  ccoonn  uunn  eelleevvaaddoo  ggrraaddoo  

ddee  ddeessaaggrreeggaacciióónn,,    ccoommoo  eell  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  AAbbdd--EEll  RRaahhmmaann  ((11998866)),,  rreefflleejjaann    qquuee  eell  

ppoorrcceennttaajjee  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee  iinntteerrccaammbbiiooss  ssiigguuee    ssiieennddoo  iimmppoorrttaannttee..    AAllgguunnooss  ddee  llooss  

ffaaccttoorreess  ddeetteerrmmiinnaanntteess  ddeell  ccoommeerrcciioo    iinnttrraaiinndduussttrriiaall  ssoonn::  AA))  HHaayy  uunn  CCII  qquuee  ppuueeddee  

sseerr  eexxpplliiccaaddoo  ppoorr  llaa  vveennttaajjaa    ccoommppaarraattiivvaa..  SSee  ttrraattaarrííaa  ddeell  ccoommeerrcciioo  ddee  pprroodduuccttooss  

ssuussttiittuuiibblleess    eenn  ssuu  ccoonnssuummoo  ppeerroo  ddiiffeerreenncciiaaddooss  eenn  ssuuss  iinnppuuttss..    SSuuppoonnggaammooss  ppoorr  

eejjeemmpplloo,,  mmuueebblleess  ddee  mmaaddeerraa  yy    ddee  aacceerroo..  AAssíí,,  uunn  ppaaííss  ppuueeddee  eennccoonnttrraarrssee  

eexxppoorrttaannddoo    mmuueebblleess  ddee  mmaaddeerraa  ee  iimmppoorrttaannddoo  ssiimmuullttáánneeaammeennttee    mmuueebblleess  ddee  

aacceerroo,,  yy  llaa  rraazzóónn  eessttrriibbaa  eenn  uunnaa  ddiissttiinnttaa  ddoottaacciióónn    ffaaccttoorriiaall..    BB))  UUnn  ffaaccttoorr,,  

ccoonnssiiddeerraaddoo  ffuunnddaammeennttaall,,  eess  llaa  ddiiffeerreenncciiaacciióónn    ddee  pprroodduuccttooss,,  ccuuyyaa  pprriimmeerraa  

aappoorrttaacciióónn  ssee  ddeebbee  aa    LLiinnddeerr  ((11996611))..  CCoonnssiissttee  eenn  qquuee  llaass  eemmpprreessaass  ooffrreecceenn  

ddiivveerrssaass    vvaarriieeddaaddeess  ddee  uunn  pprroodduuccttoo,,  ppuuddiieennddoo  sseerr  uunnaa  ddiiffeerreenncciiaacciióónn    vveerrttiiccaall  

ccuuaannddoo  llaass  ddiiffeerreenntteess  vvaarriieeddaaddeess  ooffrreecceenn  ddiiffeerreenntteess  ccaalliiddaaddeess  oo  nniivveelleess  ddee  

sseerrvviicciiooss,,  oo  ddiiffeerreenncciiaacciióónn    hhoorriizzoonnttaall  ccuuaannddoo  llaass  ddiissttiinnttaass  vvaarriieeddaaddeess  ssee    
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ccaarraacctteerriizzaann  ppoorr  ddiissttiinnttooss  aattrriibbuuttooss  ((mmaarrccaa,,  ddiisseeññoo,,  mmooddeelloo  [[……]]      AAssíí,,  LLiinnddeerr    

ssuuggiirriióó  qquuee  aa  nniivveelleess  mmááss  aallttooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo    eeccoonnóómmiiccoo,,  eell  ccoommeerrcciioo  

iinntteerrnnaacciioonnaall  rreeqquueerriirráá  ccaaddaa  vveezz    mmááss  eell  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  pprroodduuccttooss  ddiiffeerreenncciiaaddooss..  

LLaannccaasstteerr    ((11998800,,  ppáággiinnaa  115588))  mmoossttrróó  qquuee,,  ddeebbiiddoo  aa  eeccoonnoommííaass    ddee  eessccaallaa,,  eell  

ccoommeerrcciioo  ddee  pprroodduuccttooss  ddiiffeerreenncciiaaddooss  sseerráá    mmaayyoorr  ccuuaannttoo  mmaayyoorr  sseeaa  eell  ttaammaaññoo  

ddeell  mmeerrccaaddoo..  [[……]]    CC))  TTaammbbiiéénn  llaass  eeccoonnoommííaass  ddee  eessccaallaa  ssee  ccoonnssiiddeerraann    oottrroo  ffaaccttoorr  

iimmppoorrttaannttee  ddee  eexxpplliiccaacciióónn  ddeell  ccoommeerrcciioo  iinnttrraaiinndduussttrriiaall,,  aassíí  ccoommoo  llaa  iinnnnoovvaacciióónn    yy  

llaass  ddiiffeerreenncciiaass  tteeccnnoollóóggiiccaass  qquuee  hhaann  ccoonndduucciiddoo  aa    uunnaa  sseerriiee  ddee  mmooddeellooss  

nneeootteeccnnoollóóggiiccooss  (González Blanco  2011: 110-111). 

 

3.5.   Modelos  que  incorporan  las  Economías  de Escala  y  la  Diferenciación de 
         Productos,   o la Nueva Escuela del Comercio Internacional. 
 
Los ensayos para exponer la importancia y actividad del comercio intraindustrial han 

creado esquemas que concentran la diferenciación de bienes y las economías  de 

Escala en una base  de competencia imperfecta,  provocando  dos tipos de modelos 

básicos:    a) Modelos de Competencia Monopolística.   b) Modelos  de Mercados 

Oligopolísticos, o de Dumping Recíproco: 

 

LLaa  NNuueevvaa  TTeeoorrííaa  ddeell  CCoommeerrcciioo  IInntteerrnnaacciioonnaall    nnooss  ddiiccee  qquuee  eell  ccoommeerrcciioo  ppuueeddee  

oorriiggiinnaarrssee  ppoorr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee    eeccoonnoommííaass  ddee  eessccaallaa  ((oo  rreettoorrnnooss  ccrreecciieenntteess))..  LLaass  

eeccoonnoommííaass  ddee  eessccaallaa  eessttáánn  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaass  ggaannaanncciiaass  mmoonnooppóólliiccaass,,  ppuueess  

ssuuppoonneenn  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  ccoossttooss  ttaall  qquuee  llooss  ccoossttooss  mmeeddiiooss  ssoonn  mmaayyoorreess  qquuee  llooss  

ccoossttooss  mmaarrggiinnaalleess;;  eessttoo  hhaaccee  qquuee  llaa  pprroodduucccciióónn  aa  ggrraann  eessccaallaa  sseeaa  mmeejjoorr  ddeebbiiddoo    

aa  qquuee  llooss  ccoossttooss  mmeeddiiooss  ddeeccrreecceenn  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  aauummeennttaa  llaa  eessccaallaa  ddee  



 56

pprroodduucccciióónn  ((eell  vvoolluummeenn  ddee  bbiieenneess  pprroodduucciiddooss))..  AAssíí,,  ccuuaannddoo  hhaayy    eeccoonnoommííaass  ddee  

eessccaallaa  llaass  eemmpprreessaass  ggrraannddeess  ttiieenneenn  vveennttaajjaass  ssoobbrree  llaass    eemmpprreessaass  ppeeqquueeññaass::  llooss  

mmeerrccaaddooss  ttiieennddeenn  aa  eessttaarr  ddoommiinnaaddooss  ppoorr  uunnaa  ssoollaa  ggrraann  eemmpprreessaa  ((mmoonnooppoolliioo))  oo  

ppoorr  ppooccaass  ggrraannddeess  eemmpprreessaass    ((oolliiggooppoolliioo))..  EEnn  eessttee  ccoonntteexxttoo,,  llaass  eemmpprreessaass  

ggrraannddeess  ssaabbeenn  qquuee  ppuueeddeenn    iinnfflluuiirr  eenn  eell  pprreecciioo  ddee  ssuuss  pprroodduuccttooss..  EEss  eevviiddeennttee,,  

ppuueess,,  qquuee  ppaarraa  rreeaalliizzaarr    eell  aannáálliissiiss  ddeell  ccoommeerrcciioo  bbaajjoo  rreettoorrnnooss  ccrreecciieenntteess  nnoo  

ppooddeemmooss  sseegguuiirr  bbaajjoo    eell  ssuuppuueessttoo  ddee  qquuee  llooss  mmeerrccaaddooss  ssoonn  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  

ppeerrffeeccttaa,,  eenn  ddoonnddee    ssee  ssuuppoonnee  qquuee  llaass  eemmpprreessaass  ssoonn  ttooddaass  iigguuaalleess  eenn  

iimmppoorrttaanncciiaa,,  qquuee  ssoonn    pprreecciioo--aacceeppttaanntteess  yy  qquuee  nnoo  eexxiisstteenn  ggaannaanncciiaass  ddeerriivvaaddaass  

ddeell  mmoonnooppoolliioo  [[……]]   (Jiménez y Lahura  s.a: 6).   

 

Por su parte,  González Blanco afirma: 

 

EEll  mmooddeelloo  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  mmoonnooppoollííssttiiccaa  ddeessaarrrroollllaaddoo  ppoorr  PP..  KKrruuggmmaann    eess  

ccoonnssiiddeerraaddoo  eell  pprriimmeerroo    yy  mmááss  ccoonnoocciiddoo  ddee  eessttee  nnuueevvoo  eennffooqquuee,,  ddaannddoo    lluuggaarr  aa  

uunn  iimmppoorrttaannttee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  mmooddeellooss  bbaajjoo  ccoommppeetteenncciiaa    iimmppeerrffeeccttaa  yy  eeccoonnoommííaass  

ddee  eessccaallaa,,  ppaarraa  eexxpplliiccaarr    eell  ccoommeerrcciioo  iinnttrraaiinndduussttrriiaall..    EEnn  eessttee  mmooddeelloo  ssoonn  

ffuunnddaammeennttaalleess  ddooss  ssuuppuueessttooss    bbáássiiccooss  qquuee  ssee  oobbsseerrvvaann  ffáácciillmmeennttee  eenn  llaa  

rreeaalliiddaadd::  aa))  llaa    eexxiisstteenncciiaa  ddee  eeccoonnoommííaass  ddee  eessccaallaa  iinntteerrnnaass  aa  llaa  eemmpprreessaa,,    yy  bb))  llaa  

pprreeffeerreenncciiaa  ddeell  ccoonnssuummiiddoorr  ppoorr  llaa  vvaarriieeddaadd..      

aa))  LLaass  eeccoonnoommííaass  ddee  eessccaallaa  iinntteerrnnaass    eexxiisstteenn  ssii  aall    aauummeennttaarr  llooss  ggaassttooss  eenn  

ffaaccttoorreess  ssee  iinnccrreemmeennttaa  llaa  ccaannttiiddaadd    pprroodduucciiddaa  eenn  uunn  ppoorrcceennttaajjee  mmaayyoorr..  PPoorr  lloo  

ttaannttoo,,  eell    ccoossttee  mmeeddiioo  ddee  pprroodduucciirr  ccaaddaa  uunniiddaadd  ddee  pprroodduuccttoo  ddiissmmiinnuuyyee    ccuuaannddoo  llaa  

pprroodduucccciióónn  aauummeennttaa..  SSiittuuaacciioonneess  ccoommoo    eessttaa  ssoonn  mmuuyy  ffrreeccuueenntteess  ppoorrqquuee  llaass  
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eemmpprreessaass  ssee  eennffrreennttaann    aa  uunnaa  sseerriiee  ddee  ««ccoosstteess  ffiijjooss»»  ((iinnssttaallaacciioonneess,,  mmaaqquuiinnaarriiaa,,  

eettccéétteerraa))  qquuee  ttiieenneenn  qquuee  ppaaggaarr  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee    ddee  lloo  qquuee  pprroodduuzzccaann..  PPoorr  lloo  

qquuee  ssii  aauummeennttaa  eell  nniivveell  ddee    pprroodduucccciióónn,,  llooss  ccoosstteess  ffiijjooss  ssee  ddiissttrriibbuuyyeenn  eennttrree  uunn  

mmaayyoorr    nnúúmmeerroo  ddee  uunniiddaaddeess  yy,,  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  llooss  ccoosstteess  mmeeddiiooss    ddee  

pprroodduucccciióónn  ddee  llaa  eemmpprreessaa  ddiissmmiinnuuyyeenn..      bb))  LLaa  pprreeffeerreenncciiaa  ddee  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  

ppoorr  llaa  vvaarriieeddaadd    ttaammbbiiéénn  ssee  oobbsseerrvvaa  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  oobbeeddeeccee  aa  qquuee    llooss  

ccoonnssuummiiddoorreess  pprreeffiieerreenn  eelleeggiirr  eennttrree  ddiissttiinnttaass  vvaarriieeddaaddeess    ddee  ccaaddaa  pprroodduuccttoo  qquuee  

ccoommpprraarr  ssiieemmpprree  eell  mmiissmmoo  [[……]]..  

      

EEnn  mmeerrccaaddooss  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  iimmppeerrffeeccttaa  llaass  eemmpprreessaass    ffiijjaann  aa  vveecceess  uunn  pprreecciioo  

ddiiffeerreennttee  eennttrree  llooss  pprroodduuccttooss    eexxppoorrttaaddooss  yy  llooss  vveennddiiddooss  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  nnaacciioonnaall,,  

ddeennoommiinnáánnddoossee    aa  ddiicchhaa  pprrááccttiiccaa  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall    ddee  pprreecciiooss,,  ssiieennddoo  

llaa  ffoorrmmaa  mmááss  uussuuaall  eell  dduummppiinngg,,    pprrááccttiiccaa  eenn  llaa  qquuee  uunnaa  eemmpprreessaa  eessttaabblleeccee  uunn  

pprreecciioo  iinnffeerriioorr    ppaarraa  llooss  bbiieenneess  eexxppoorrttaaddooss  qquuee  ppaarraa  llooss  mmiissmmooss    bbiieenneess  

nnaacciioonnaalleess,,  ppuuddiieennddoo  ddaarr  lluuggaarr  aa  ccoommeerrcciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall..          JJ..  AA..  BBrraannddeerr  yy  PP..  

KKrruuggmmaann  ((11998833))  ddeessaarrrroollllaann    uunn  mmooddeelloo  eenn  eell  qquuee  llaa  rriivvaalliiddaadd  ddee  ffiirrmmaass  

oolliiggooppoolliissttaass    eess  uunnaa  ccaauussaa  aalltteerrnnaattiivvaa  ddeell  ccoommeerrcciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall..    SSee  ssuuppoonnee  llaa  

eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddooss  mmoonnooppoolliiooss,,  uunnoo  eenn    ccaaddaa  ppaaííss,,  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ccuuaalleess  

pprroodduuccee  eell  mmiissmmoo    bbiieenn,,  ccoonn  llooss  mmiissmmooss  ccoosstteess  yy  ccoonn  ccoonnssuummiiddoorreess  iigguuaalleess    eenn  

ssuuss  pprreeffeerreenncciiaass..  HHaayy  ccoosstteess  ddee  ttrraannssppoorrtteess  eennttrree    llooss  ddooss  mmeerrccaaddooss  ddee  ffoorrmmaa  

qquuee  ssii  llaass  ddooss  eemmpprreessaass  eessttaabblleecceenn  eell  mmiissmmoo  pprreecciioo  nnoo  hhaabbrrííaa  ccoommeerrcciioo..  LLaa  

ppoossiibbiilliiddaadd    ddeell  dduummppiinngg  ppuueeddee  hhaacceerr  ssuurrggiirr  eell  ccoommeerrcciioo..  LLaa    eemmpprreessaa  

mmoonnooppoolliissttaa  ddee  ccaaddaa  ppaaííss  lliimmiittaarráá  llaa  ccaannttiiddaadd  aa    vveennddeerr  eenn  ssuu  mmeerrccaaddoo  nnaacciioonnaall  

ssii  ssaabbee  qquuee  aall  iinntteennttaarr    vveennddeerr  mmááss  eess  aa  ccoossttaa  ddee  rreedduucciirr  eell  pprreecciioo  ddee  ssuu  vveennttaa    
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nnaacciioonnaall  yy  eell  eeffeeccttoo  sseerrííaa  rreedduucciirr  llooss  bbeenneeffiicciiooss..  EEnn  ccaammbbiioo,,    ssii  llaa  eemmpprreessaa  

mmoonnooppoolliissttaa  ddee  ccaaddaa  ppaaííss  vveennddee  ssuu  uunniiddaadd  aaddiicciioonnaall  eenn  eell  oottrroo  mmeerrccaaddoo  aa  uunn  

pprreecciioo  mmeennoorr,,  qquuee  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  ddoommééssttiiccoo,,  oobbttiieennee  uunn  iinnggrreessoo  eenn    eessee  mmeerrccaaddoo  

qquuee  ssee  aaññaaddiirrííaa  aall  qquuee  sseegguuiirrííaa  oobbtteenniieennddoo    eenn  eell  pprrooppiioo..  PPoorr  ttaannttoo,,  ccaaddaa  

eemmpprreessaa  ttiieennee  uunn  iinncceennttiivvoo    eenn  eexxppoorrttaarr  vveennddiieennddoo  uunniiddaaddeess  nnuueevvaass  aa  uunn  pprreecciioo  

mmeennoorr    qquuee  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  nnaacciioonnaall,,  ssiieennddoo  ccaauussaa  ddee  uunn  ccoommeerrcciioo    iinntteerrnnaacciioonnaall  

ddeell  mmiissmmoo  pprroodduuccttoo,,  ccoonnoocciiéénnddoossee    eessttaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommoo  ««dduummppiinngg  rreeccíípprrooccoo»» 

(2011: 111-113). 

 

3.6    Corrientes del Pensamiento Heterodoxo. 

Se designará como  Teorías Heterodoxas a los  modelos que critican la visión clásica u 

ortodoxa  de la economía, y que tratan de explicar los conflictos que tienen  algunos 

países para conseguir su desarrollo económico, por lo que dirigen su atención a las 

asimetrías  generadas por el comercio internacional.   

 

Lo básico de las teorías heterodoxas es sostener que no todos los países obtienen 

beneficios ecuánimemente del libre comercio, lo cual se puede evidenciar por la  

concentración de   riqueza en  los países y en la diferencia en el nivel de desarrollo de  

las diferentes naciones. De igual manera, objetan las conclusiones de los modelos 

ortodoxos porque en general, no tienen evidencias empíricas e históricas. 

 

Entre la variedad de corrientes heterodoxas, se puede reducir sus fuentes de origen en 

dos vertientes: El Esquema Proteccionista y el Marxismo. El  Proteccionismo fue la 

primera oposición al libre comercio que brotó de las ex Colonias  británicas en América 
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y tuvo su comienzo en la readaptación del mercantilismo de los  siglos XVII y XVIII.  Su 

impulso se nos dice,  permitió la industrialización y despegue de  Estados Unidos, 

Alemania y Japón en  los siglos XIX y XX. 

 

En ese sentido, los promotores del  proteccionismo objetan la explicación del libre 

comercio  a partir del interés nacional o del análisis de las fallas del mercado. Los 

argumentos a favor de dichas políticas incluyen la protección de la industria naciente 

por la cual algunas empresas tienen una protección temporal de la  competencia 

exterior con el objetivo  de conseguir su arranque y mejor  competencia  internacional.  

 

 Por su lado, el Marxismo delató el  cambio  social resultante de la industrialización. Karl 

Marx y Friedrich Engels, explicaron que el capitalismo contenía una  contradicción que 

generaría su propia destrucción, por lo que pusieron énfasis en las desigualdades 

sociales  del  capitalismo.  Sus   observaciones se encaminan por mostrar que las 

relaciones  de intercambio y las desigualdades de clases existentes establecen 

relaciones contradictorias.   

 

Pero,  a partir de la Segunda Guerra Mundial, en Latinoamérica se debatió la Teoría de 

las  Ventajas Comparativas que sostenían la inserción de los países del área  en la 

elaboración de  materias primas. Por tanto, algunos países  en vías de desarrollo 

procuraron  estimular el crecimiento industrial vía la restricción de  importaciones de 

bienes manufacturados. Esta maniobra conocida como industrialización por  sustitución 

de importaciones, apuntaba a incentivar la producción local en deterioro del  exterior.    

Lo que se denominó como teoría estructuralista indicaba que el mercado internacional 
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no reducía la brecha  entre  países desarrollados y subdesarrollados, si no la 

aumentaba; por lo que las políticas  de industrialización tendrían que  disminuir la 

dependencia de los países con menos desarrollo.     Esta perspectiva latinoamericana, 

denominada también estructuralista,  fue instituida por Hans  Singer y Raúl Prebisch   

mediando el siglo XX.  En este modelo, el desarrollo del  comercio internacional  sólo 

favorece a los países desarrollados  y  condiciona el  desarrollo de otros países. Su 

proposición se apuntala con un estudio de las Naciones  Unidas acerca de  la evolución 

del precio relativo de los productos primarios e industriales entre 1870-1948. Lo 

primordial de la Tesis Singer-Prebisch fue señalar que la economía mundial se divide en  

países centrales que son dinámicos, adelantados y desarrollados,  y países periféricos 

que son frágiles, pobres y  subdesarrollados:   

 

[…] EEnn  11995500,,    HH..  SSiinnggeerr  yy  RR..  PPrreebbiisscchh      ddooss  eeccoonnoommiissttaass  ddee  llaa  OONNUU  iinntteerreessaaddooss  

ppoorr  llooss  pprroobblleemmaass  ddeell    ddeessaarrrroolllloo,,  ccuueessttiioonnaarroonn  llaass  bboonnddaaddeess  qquuee  eell  ccoommeerrcciioo  

iinntteerrnnaacciioonnaall  ppuueeddee  tteenneerr  ssoobbrree  llooss  ppaaíísseess    mmeennooss  ddeessaarrrroollllaaddooss    aassíí  ccoommoo  llooss  

ssuuppuueessttooss  ddee  llaass  tteeoorrííaass  eenn  qquuee  ssee  bbaassaabbaann,,    ccoonnssiiddeerráánnddoollaass    ddeemmaassiiaaddoo  

ssiimmpplliissttaass..  PPaarraa  eellllooss  eell  ccoommeerrcciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eennttrree  ppaaíísseess  iinndduussttrriiaalliizzaaddooss  yy  eenn    

ddeessaarrrroolllloo  nnoo  ppuueeddee  aannaalliizzaarrssee  eenn  uunn  mmaarrccoo  ccoonncceeppttuuaall  ttaann  rrííggiiddoo  yy,,  ssoobbrree  ttooddoo  

ttaann  eessttááttiiccoo..    AAppooyyáánnddoossee  eenn  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  uunn  eessttuuddiioo  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  llaa  OONNUU  

ssoobbrree  llaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  pprreecciioo    rreellaattiivvoo  ddee  pprroodduuccttooss  pprriimmaarriiooss//pprroodduuccttooss  

iinndduussttrriiaalleess  dduurraannttee  eell  ppeerrííooddoo    11887700--11994488,,  llooss  ddooss    aauuttoorreess  eellaabboorraarroonn  uunnaa  

tteeoorrííaa  ––ccoonnoocciiddaa  ccoommoo  llaa  tteessiiss  SSiinnggeerr--PPrreebbiisscchh––  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  eell      ffuunnddaammeennttoo  

ddee  llaa  eessccuueellaa  hheetteerrooddooxxaa..  EEnn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass,,  llaa  vvaarriiaabbllee    

aannaalliizzaaddaa  ffuuee  llaa  rreellaacciióónn  rreeaall  ddee  iinntteerrccaammbbiioo  eennttrree  ppaaíísseess..  LLaa  tteennddeenncciiaa  mmoossttrraabbaa  
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qquuee  eessttaa    vvaarriiaabbllee  eenn  llaa  sseerriiee  hhiissttóórriiccaa  eerraa  ddeeccrreecciieennttee,,  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eell  

pprreecciioo  ddee  llooss  pprroodduuccttooss    iinndduussttrriiaalleess  aauummeennttaabbaa  mmááss  qquuee  eell  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  

pprriimmaarriiooss..  PPoorr  lloo  ttaannttoo  llaa  rreellaacciióónn  rreeaall  ddee    iinntteerrccaammbbiioo  ((RRRRII))  eerraa  ddeessffaavvoorraabbllee  

ppaarraa  llooss  ppaaíísseess  eenn  ddeessaarrrroolllloo  yy  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  llooss    iinndduussttrriiaalliizzaaddooss..  

  

[[……]]    SSoobbrree  eessttaa  bbaassee  SSiinnggeerr  yy  PPrreebbiisscchh  rreeccoommiieennddaann  aa  llooss  ppaaíísseess  eenn  ddeessaarrrroolllloo  

aaccttuuaarr  eenn  ttrreess  sseennttiiddooss::      11))  iinndduussttrriiaalliizzaacciióónn  mmeeddiiaannttee  ppoollííttiiccaass  pprrootteecccciioonniissttaass  

sseelleeccttiivvaass  ((ssuussttiittuucciióónn  ddee  iimmppoorrttaacciioonneess)),,    22))  ccoommeerrcciioo  iinntteerrrreeggiioonnaall  ((eennttrree  ppaaíísseess  

ssuubbddeessaarrrroollllaaddooss))  yy  ccrreeaacciióónn  ddee  áárreeaass  ddee  iinntteeggrraacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa,,  33))  pprreessiioonnaarr  aall  

mmuunnddoo  iinndduussttrriiaalliizzaaddoo  ppaarraa  qquuee  aauummeennttee  ssuu  iinnvveerrssiióónn  yy  eelliimmiinnee  llaass    bbaarrrreerraass  aa  llaa  

iimmppoorrttaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  pprriimmaarriiooss  (Sánchez 2002: 269). 

 

Al haberse revisado algunas de las más importantes teorías acerca del comercio 

internacional,  se ha pretendido señalar, por un lado, la variedad de las mismas,  

pudiendo explicarse  esa situación en parte por el mismo devenir económico humano.  

Pero lo más importante es  poder acercarse al núcleo  explicativo que esas teorías 

proporcionan en cuanto al  comercio internacional  y que básicamente se orientan a 

responder las interrogantes básicas siguientes:  ¿Qué  consecuencias  generará  el 

comercio internacional  en la estructura económica de los países  y en su crecimiento 

económico?   y  ¿Qué estipula que los países o las empresas  se especialicen  en 

producir y vender  determinados bienes? 

 

En este trabajo,  si bien no se ha profundizado en  las teorías del comercio 

internacional,  sí se reconoce la importancia de las mismas,  especialmente cuando es 



 62

notorio  que en  los últimos años se verifica un gran crecimiento del comercio mundial. 

Conceptos como el de “Ventaja Comparativa”  aún tienen influencia,  por su fuerza 

explicativa acerca del origen del Comercio entre Naciones,  por lo cual,  aquí se le 

considera como una doctrina todavía válida en la orientación de políticas de comercio 

para el país, toda vez que la estructura productiva no es muy diversificada y los 

productos no contienen mayor valor agregado,  aparte de que se tiene que considerar 

que Guatemala compite básicamente con los mismos productos en mercados similares.  

Por su parte,  las teorías modernas son más elaboradas y básicamente asentadas en el 

concepto de economías de escala lo que se supone que estimula  a los países a la 

especialización en la producción de un número limitado de bienes   pero en una escala 

mayor;  aun sin tener ventajas comparativas.   

 

A nivel empresarial también se manejan términos como el de Ventaja Competitiva, la 

cual se manifiesta cuando un bien tiene alguna característica que la diferencia respecto 

de los competidores y que por éso le confiere la capacidad para alcanzar  rendimientos 

superiores a ellos por un buen período de tiempo.  La Ventaja Competitiva se asienta en 

una o más características de la empresa que pueden ser como por ejemplo: Una buena 

imagen,  una ubicación estratégica o un precio más reducido que el de los rivales.  

En el momento en que los competidores alcancen esa característica, deja de ser una 

ventaja.  

 

En ese marco,  el comercio intraindustrial puede entenderse como  aquel  que se 

verifica a través del intercambio de productos de la misma industria, o sea, de las 

mismas clases de productos, ésto en contraposición a la teoría de la Ventaja 
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Comparativa.  Básicamente el comercio intraindustrial puede ser provocado por la 

diferenciación de productos ya que los bienes producidos por diferentes empresas no 

serán exactamente iguales, por lo que no son sustitutos perfectos, lo que provocaría la  

exportación e importación por parte de un mismo país de determinado producto.   Las 

diferencias tecnológicas pueden también estimular el comercio intraindustrial,  ya que 

esas diferencias entre los diferentes países explican el surgimiento de productos 

sustitutivos.  

 

Por aparte,  en las teorías de comercio sobresalen conceptos como los de costos, y en 

tal sentido conviene explicar que los costos medios  son aquellos  costos  por unidad de 

producción  y que puede aplicarse a  todos los otros tipos de costos: Fijos, variables  y 

totales.  Los costos marginales  por su parte, hacen referencia  al aumento del costo 

total que se necesita para  producir una unidad  adicional de determinado producto  
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CAPÍTULO IV. 

4. EL COMERCIO PREFERENCIAL EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN DE  

    LOS PAÍSES. 

Al hacer referencia a procesos  de integración económica internacional, se  reseña la 

reunión de diferentes países en  un conjunto regional. Esto tiene una relación directa 

con la supresión de  las barreras  comerciales entre países y así mismo,  con la 

institución de mecanismos de cooperación y  coordinación entre ellos.  Lógicamente,  

estos procesos forman parte de la globalización y que a la par de la 

transnacionalización de la producción, así como de la interdependencia comercial   y 

financiera, determinan a los países  desarrollados  por un lado y  a  los  que  están  en  

vías   de  desarrollo por otro.    La teoría de la integración considera muy especialmente  

el movimiento internacional de  factores  de producción, la utilización coordinada de los 

elementos de la política económica nacional,  y usa como criterio de referencia la  

eficiencia en la distribución de los recursos.  

 

La integración económica internacional es un aspecto de la  economía internacional  

que está cada vez más en boga dado que muchos estados están tomando la iniciativa 

de   involucrarse  en procesos de unión.  Y es que en la Segunda Guerra Mundial y 

posteriormente,  se vio una situación  en la que se pretendía  establecer  órganos 

intergubernamentales de diferentes fines para preparar políticas de integración 

económica en el ámbito internacional, todo ésto con el marco de las  dificultades 

sufridas en la   guerra.  
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Esa situación provocó un contexto y sentimiento generalizado de que había que 

reconstruir el mundo  y ya en 1950 al concepto de integración económica internacional 

se le fue otorgando una   conceptualización  específica por los economistas lo que 

comenzó a  indicar un proceso que involucraba al conjunto de economías individuales 

dentro  de grandes regiones, y que es el  sentido con el que se usa en la actualidad  y 

que en su especificidad está relacionada con la supresión de las  barreras comerciales  

entre los países involucrados, así como con el establecimiento de  ciertos mecanismos 

de cooperación y coordinación entre éstos.  

 

Es evidente que un mercado interior pequeño y aislado no tendrá muchas posibilidades 

de inversión puesto que la demanda no  alcanzaría  un nivel que le entregue 

rentabilidad apropiadamente,  y es que para cualquier  país,  desarrollado o en vías de 

desarrollo, el  ensanchamiento del mercado interno tiene que ver con una mejor 

especialización y una   eficiente concesión de recursos productivos.   Entonces, en los 

países en vías de desarrollo la integración  implica la  ampliación  de la franja de 

población con  capacidad de compra suficiente para  estimular la inversión en el sector 

productivo lo que puede ser  el estímulo para un   desarrollo que elimine el círculo 

vicioso de la pobreza.   En el caso de los países desarrollados,   se busca el 

mejoramiento  de la eficiencia del sector productivo y conseguir una ampliación de la 

prosperidad para su población.   

 

Ahora bien, cuando se habla de la teoría de la integración económica como parte de la 

teoría del comercio  internacional la cual se ha desarrollado desde los análisis de las 

Uniones Aduaneras, es Jacob Viner quien  con su trabajo: Teoría de la integración 
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económica desarrolló la teoría  de las uniones aduaneras, señalando que desde una 

perspectiva mundial,  la unión aduanera puede tener consecuencias tanto provechosas 

como perjudiciales para el libre  comercio a través de los  resultados de creación y 

desviación del comercio: 

 

UUnnaa  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  mmááss  ddeessttaaccaaddaass  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa    mmuunnddiiaall  ddeessddee  

mmeeddiiaaddooss  ddeell  SSiigglloo  XXXX  eess  eell  ddeennoommiinnaaddoo  rreeggiioonnaalliissmmoo  oo  ssuurrggiimmiieennttoo  ddee  bbllooqquueess  

eeccoonnóómmiiccooss,,    ffoorrmmaaddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  aaccuueerrddooss  ccoommeerrcciiaalleess  rreeggiioonnaalleess  oo  ddee  

aaccuueerrddooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa..  AAuunnqquuee    hhaabbiittuuaallmmeennttee    ttooddooss  eessttooss  

ttéérrmmiinnooss    ssee  uuttiilliizzaann  ccoommoo  ssii  ffuueerraann  ssiinnóónniimmooss,,  eexxiisstteenn  aallgguunnaass    ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree  

eellllooss  qquuee  ccoonnvviieennee  mmaattiizzaarr..  AAssíí,,  eell    DDiiccttiioonnaarryy  ooff  TTrraaddee  PPoolliiccyy  TTeerrmmss,,  ddeeffiinnee  eell  

rreeggiioonnaalliissmmoo  ccoommoo  llaass  ««mmeeddiiddaass  aaddooppttaaddaass  ppoorr  llooss  GGoobbiieerrnnooss  ppaarraa  lliibbeerraalliizzaarr    oo  

ffaacciilliittaarr  eell  ccoommeerrcciioo  ssoobbrree  uunnaa  bbaassee  rreeggiioonnaall»»..    EEnn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  

MMuunnddiiaall  ddeell  CCoommeerrcciioo    ((OOMMCC)),,  llooss  aaccuueerrddooss  ccoommeerrcciiaalleess  rreeggiioonnaalleess    ((AACCRR))  

ttiieenneenn  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  mmááss  ggeenneerraall,,  ppoorrqquuee  ppuueeddeenn    eessttaarr  ssuussccrriittooss  ppoorr  ppaaíísseess  qquuee  

nnoo  ppeerrtteenneecceenn  aa  llaa    mmiissmmaa  rreeggiióónn  ggeeooggrrááffiiccaa..  FFiinnaallmmeennttee,,  aall  hhaabbllaarr  ddee    aaccuueerrddooss  

ddee  iinntteeggrraacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  pprroocceessooss    eenn  llooss  qquuee  vvaarriiooss  ppaaíísseess,,  ppoorr  

lloo  ggeenneerraall  ggeeooggrrááffiiccaammeennttee    pprróóxxiimmooss,,  ssee  ccoommpprroommeetteenn  aa  eelliimmiinnaarr  bbaarrrreerraass    

eeccoonnóómmiiccaass  eennttrree  ssíí,,  lloo  qquuee  iimmpplliiccaa  qquuee  ppuueeddee  ttrraattaarrssee    ddee  aaccuueerrddooss  ccoommpplleejjooss  

qquuee  vvaann  mmááss  aalllláá  ddee  llaa  lliibbeerraalliizzaacciióónn    ccoommeerrcciiaall..    

  

EExxiisstteenn  aallgguunnooss  aanntteecceeddeenntteess  ((GGrraann  BBrreettaaññaa  eenn  eell  SSiigglloo    XXVVIIIIII  oo  AAlleemmaanniiaa  ee  IIttaalliiaa  

eenn  eell  XXIIXX)),,  ppeerroo  nnoo  eess  hhaassttaa    ddeessppuuééss  ddee  llaa  SSeegguunnddaa  GGuueerrrraa  MMuunnddiiaall  ccuuaannddoo  

ccoommiieennzzaa    aa  eexxtteennddeerrssee  eell  ffeennóómmeennoo  ddeell  rreeggiioonnaalliissmmoo  ttaall  ccoommoo  hhooyy  lloo  
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ccoonncceebbiimmooss,,  ccoommoo  pprroocceessooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn    eeccoonnóómmiiccaa  qquuee  iinnvvoolluuccrraann  aa  vvaarriiooss  

ppaaíísseess..  EEnn  llaa  eevvoolluucciióónn    ddeell  rreeggiioonnaalliissmmoo,,  mmuucchhooss  aauuttoorreess  ccooiinncciiddeenn  eenn  sseeññaallaarr    

llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddooss  oolleeaaddaass..  LLaa  pprriimmeerraa  ccoommiieennzzaa    eenn  llaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  cciinnccuueennttaa  

yy  ssee  eexxttiieennddee  hhaassttaa  llooss    aaññooss  sseetteennttaa  yy  eenn  eellllaa  ssee  rreeggiissttrraann  eexxppeerriieenncciiaass  ccoommoo  llaa    

CCoommuunniiddaadd  EEccoonnóómmiiccaa  EEuurrooppeeaa  ((CCEEEE))  oo  eell  MMeerrccaaddoo    CCoommúúnn  ddee  CCeennttrrooaamméérriiccaa  

((MMCCCCAA))..    

  

LLaa  sseegguunnddaa  oolleeaaddaa  ccoommiieennzzaa  aa  mmeeddiiaaddooss  ddee  llaa  ddééccaaddaa    ddee  llooss  oocchheennttaa  yy  aaúúnn  nnoo  

hhaa  tteerrmmiinnaaddoo..  EEnn  eessttaa  ffaassee,,    qquuee  ssee  hhaa  vveenniiddoo  aa  ddeennoommiinnaarr  nnuueevvoo  rreeggiioonnaalliissmmoo,,  

ssee    aassiissttee  aa  uunnaa  rreevviittaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  iinntteeggrraacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa    qquuee  vviieennee  mmaarrccaaddaa  

ppoorr::  aa))  llaa  pprrooffuunnddiizzaacciióónn  ddee  llaa  iinntteeggrraacciióónn    eeuurrooppeeaa  ccoonn  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llaa  

uunniióónn  eeccoonnóómmiiccaa    yy  mmoonneettaarriiaa  yy  llaa  aammpplliiaacciióónn  aa  2277  ppaaíísseess  mmiieemmbbrrooss;;    bb))  llaa  

ccoonnttuunnddeennttee  aappuueessttaa  ddee  EEEE  UUUU  ppoorr  llooss  aaccuueerrddooss    ddee  lliibbrree  ccoommeerrcciioo  rroommppiieennddoo  ssuu  

ttrraaddiicciioonnaall  rreessiisstteenncciiaa  aa    llooss  mmiissmmooss,,  ssiieennddoo  eell  mmááss  iimmppoorrttaannttee  eell  TTrraattaaddoo  ddee  

LLiibbrree    CCoommeerrcciioo  ddee  AAmméérriiccaa  ddeell  NNoorrttee  ((NNAAFFTTAA));;  cc))  llaa  ccoonnvveerrssiióónn      ddee  AAssiiaa  hhaacciiaa  

llooss  aaccuueerrddooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn  rreeggiioonnaalleess    ccoommoo  rreefflleejjaa  eell  aavvaannccee  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  

ddee  NNaacciioonneess    ddeell  SSuuddeessttee  AAssiiááttiiccoo  ((AASSEEAANN))  yy  eell  pprroocceessoo  AASSEEAANN    ++  33  ccoonn  CChhiinnaa,,  

JJaappóónn  yy  CCoorreeaa  ddeell  SSuurr;;  dd))  eell  iimmppuullssoo  ddee    llooss  aaccuueerrddooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn  eennttrree  ppaaíísseess  

eenn  ddeessaarrrroolllloo,,    ccoommoo  eess  eell  ccaassoo  ddeell  MMeerrccaaddoo  CCoommúúnn  ddeell  CCoonnoo  SSuurr  ((MMEERRCCOOSSUURR))  

yy,,  ffiinnaallmmeennttee,,  ee))  eell  aauummeennttoo  ddee  aaccuueerrddooss    eennttrree  ppaaíísseess  ddeessaarrrroollllaaddooss  yy  ppaaíísseess  eenn  

ddeessaarrrroolllloo,,  eessppeecciiaallmmeennttee    ppoorr  ppaarrttee  ddee  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  yy  llaa  UUEE..  

  

DDeettrrááss  ddee  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  uunn  ppaaííss  ddee  iinnccoorrppoorraarrssee  aa  uunn    pprroocceessoo  iinntteeggrraaddoorr  eexxiisstteenn  

ddiivveerrssaass  mmoottiivvaacciioonneess..  PPoorr    uunnaa  ppaarrttee,,  eessppeerraa  oobbtteenneerr  uunnaa  sseerriiee  ddee  vveennttaajjaass  qquuee  
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llee    pprrooppoorrcciioonneenn  uunn  mmaayyoorr  nniivveell  ddee  bbiieenneessttaarr..  EEssttaass  ccoonnssttiittuuyyeenn    llaass  rraazzoonneess  

eeccoonnóómmiiccaass  ddee  llaa  iinntteeggrraacciióónn,,  eessttrreecchhaammeennttee    lliiggaaddaass  aa  llooss  eeffeeccttooss  ppoossiittiivvooss  

ggeenneerraaddooss  ppoorr    llaa  mmiissmmaa..  PPeerroo,,  ppoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ttaammbbiiéénn  ccoonnccuurrrreenn  rraazzoonneess    

eexxttrraaeeccoonnóómmiiccaass  yyaa  qquuee  llooss  pprroocceessooss  iinntteeggrraaddoorreess    ccoonnlllleevvaann  iimmpplliiccaacciioonneess,,  nnoo  

ssoolloo  eeccoonnóómmiiccaass,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn    ssoocciiaalleess,,  ppoollííttiiccaass  oo  eessttrraattééggiiccaass (Maesso Corral  

2011: 119-122). 

 

En términos generales existen las siguientes formas de Acuerdos  Económicos:    

- Acuerdo Preferencial: Es un sistema de preferencias ente los miembros. Implica la 

baja de aranceles u otras medidas proteccionistas. Rige el Principio No Discriminatorio 

del GATT.      

- Zona de Libre Cambio o Comercio (ZLC): En este esquema, todos los miembros del 

grupo descartan los aranceles a los   productos de los otros miembros, mientras que 

paralelamente  se conserva la  independencia de cada uno de ellos para desarrollar 

políticas comerciales con los no miembros, o sea,  cada miembro de la ZLC puede 

mantener sus propios  aranceles y otras barreras comerciales con los no miembros.  

- Unión Aduanera:   En esta etapa los miembros descartan todos los  aranceles y el 

conglomerado acoge una política comercial externa común con relación a los externos;  

al mismo tiempo el grupo funciona como una unidad en la negociación de  los Acuerdos 

Comerciales con los no miembros.  La existencia de un arancel externo común descarta 

la posibilidad de elusiones con los no miembros.  

- Mercado Común:   En el Mercado Común los integrantes descartan todos los 

aranceles y acogen  una política comercial externa común respecto de los no miembros,  

eliminando todas las trabas a los movimientos factoriales que se producen entre ellos.   
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El libre movimiento de trabajadores y de capital entre los miembros  incorpora un nivel 

superior de integración económica,  como una  disminución del control interno de la 

economía de cada país miembro.  

- Unión Económica: Esta modalidad de integración económica  incluye todos los 

elementos del mercado común, e  incluye la unificación de las instituciones económicas 

y el  acoplamiento de la política económica en todos los países miembros. Aún  cuando 

en esta etapa  sigue existiendo la institucionalidad política separada, aquí se desarrollan 

algunas instituciones supranacionales cuyas disposiciones se  aplican a todos los 

miembros.  

- Unión Monetaria: Es la etapa que sigue a la unión económica y donde los países 

establecen los tipos de  cambio entre los miembros y se crea una moneda única. 

 

AA  ppeessaarr  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  sseeññaallaaddaass,,  ttooddooss  llooss  aaccuueerrddooss    ddee  iinntteeggrraacciióónn  

eeccoonnóómmiiccaa  ccoommppaarrtteenn  llooss  ssiigguuiieenntteess    rraassggooss  ccoommuunneess::      aa))  LLaa  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  

ddeetteerrmmiinnaaddaass  ffrroonntteerraass  eeccoonnóómmiiccaass    eexxiiggee  llaa    aaddaappttaacciióónn  aa  uunn  nnuueevvoo  eennttoorrnnoo..  

PPoorr  eelllloo,,    ssee  eessttaabblleecceenn  ppeerrííooddooss  ttrraannssiittoorriiooss  mmááss  oo  mmeennooss  llaarrggooss    eenn  ffuunncciióónn  ddee  

llaa  sseennssiibbiilliiddaadd  ddee  llooss  pprroodduuccttooss    bb))  CCoonnssttiittuuyyeenn  uunnaa  eexxcceeppcciióónn  aall  pprriinncciippiioo  ddee  nnoo    

ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  yy  mmááss  ccoonnccrreettaammeennttee  aa  llaa  ccllááuussuullaa  ddee    llaa  nnaacciióónn  mmááss  ffaavvoorreecciiddaa  

ddee  llaa  OOMMCC,,  qquuee  qquueeddaa  rreeccooggiiddaa    eenn  eell  aarrttííccuulloo  XXXXIIVV  ddee  GGAATTTT  yy  eenn  eell  

eenntteennddiimmiieennttoo    rreellaattiivvoo  aa  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  mmiissmmoo  iinnccoorrppoorraaddoo    eenn  11999944..    cc))  EEnn  

llaa  pprrááccttiiccaa,,  ppooccooss  pprroocceessooss  ssee  pprreesseennttaann    ccoommoo  ffoorrmmaass  ddee  iinntteeggrraacciióónn  eenn  eessttaaddoo  

ppuurroo  yy  mmuucchhaass    ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  qquuee  aaqquuíí  hheemmooss  sseeññaallaaddoo  aappaarreecceenn    

mmeezzccllaaddaass..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  ooccaassiioonneess  uunn  áárreeaa  iinntteeggrraaddaa    ssee  ccoonnffiigguurraa  ccoommoo  uunnaa  
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uunniióónn  aadduuaanneerraa  ppeerroo  llooss  ppaaíísseess  mmiieemmbbrrooss  aabbrreenn  ssuuss  ffrroonntteerraass  aa  llaass  iinnvveerrssiioonneess    

ssiinn  lllleeggaarr  aa  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  uunn  mmeerrccaaddoo  ccoommúúnn  (Maesso Corral  2011: 121).   

 

Es innegable por tanto que los procesos de integración económica  puede generar 

beneficios tales como  la ampliación de la demanda, así como de los ingresos  de los 

consumidores, ésto originado por  la libre competencia y por la reducción de costos de 

las empresas que se espera se convertirán en  precios más bajos;  de igual manera,  la 

Integración  debe promover la especialización productiva, por lo que  cada país 

involucrado en esos procesos  debería dedicarse  a explotar el sector que mayores 

rendimientos le produzca.  También puede ser previsible que con la eliminación de las 

barreras comerciales la capacidad del mercado crezca  lo que debería generar 

economías  más sólidas.    Por otra parte, los procesos de integración también pueden 

generar problemas  a las economías con sistemas productivos menos eficientes  puesto 

que la eliminación de barreras comerciales lleva implícita  una mayor competencia entre 

productores por lo que los que no son eficientes están en riesgo de salir del mercado.   

Naturalmente,  con los esfuerzos de Integración,  también se producirá  un aumento de 

las importaciones,  lo que pone presión a empresas poco competitivas. 

 

Para finalizar este Capítulo, se resume que existen básicamente dos modalidades para 

la liberalización del comercio internacional: El Enfoque Internacional y el Enfoque 

Regional. El Enfoque Internacional comprende las Conferencias Internacionales 

auspiciadas por el GATT (General Agreement on Tariff and Trade o Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio),  cuyo objetivo es reducir las Barreras Arancelarias y No 

Arancelarias al comercio internacional del mundo. 
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Por su parte, el Enfoque Regional se refiere a los Acuerdos entre un pequeño número 

de países cuyo objetivo es establecer el libre comercio entre ellos, manteniendo las 

Barreras al Comercio con el resto del mundo. 

  

La teoría de las Uniones Aduaneras es una parte de la teoría de los Aranceles y se 

ocupa esencialmente de los efectos de la discriminación geográfica en el comercio, o 

sea, el Comercio Preferencial. Esto es, que un grupo de países puede decidir formar un 

Acuerdo de Comercio Preferencial, lo cual significa que todos los países miembros 

acuerdan bajar (o eliminar) sus respectivas tasas arancelarias sobre las Importaciones 

de cada miembro, pero no sobre las Importaciones del resto del mundo. Esas 

reducciones arancelarias reciprocas de una forma u otra van a discriminar contra las 

Importaciones del resto del mundo. 

 

Algunos de los instrumentos por medio de los cuales se materializa y regula el 

Comercio Preferencial son: 

  

Acuerdo de Alcance Parcial: Es el acuerdo bilateral más básico en materia 

arancelaria, y que persigue liberar parcialmente el comercio de listados limitados de 

productos. Se le concibe como una primera etapa en un proceso de apertura mayor a 

largo plazo. 

 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE): En Latinoamérica es la 

denominación que se utiliza para los Acuerdos Bilaterales que contraen entre sí con el 



 73

objeto de abrir recíprocamente sus mercados de mercancías, ésto en el marco jurídico 

de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  

 

Asociación Económica: Acuerdo Bilateral de Alcance Intermedio entre un Tratado de 

Libre Comercio y un Acuerdo de Alcance Parcial, ésto porque además de abrir 

arancelariamente los mercados,  puede abordar acuerdos en otros temas conexos no 

directamente comerciales. 

 

Acuerdo MSF: Acuerdo Multilateral sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias contraído 

mundialmente en el marco de la OMC. 

 

Acuerdo OTC: Acuerdo Multilateral sobre Obstáculos Técnicos al Comercio contraído 

mundialmente en el marco de la OMC. 
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CAPÍTULO V. 

5. GUATEMALA Y SU COMERCIO EXTERIOR. 

 

5.1 Generalidades de la Economía  y Comercio Exterior de Guatemala. 

Guatemala es un país clasificado como  en vías de desarrollo, su economía es la 

décima a nivel latinoamericano y en la zona es aventajada solamente por la Republica 

Dominicana.   El sector que más aporta a la economía guatemalteca es la agricultura. 

La actividad turística es la segunda generadora de divisas y la industria también aporta 

en una proporción importante para  la economía guatemalteca.   Sin embargo,  de 

manera creciente los servicios han cobrado un auge importante, de tal manera que la 

característica de economía guatemalteca asentada en la agricultura se va tornando  una 

economía en donde acrecienta  la prestación de servicios. Los sectores que más 

contribuyen al PIB de Guatemala son: 

 

Agricultura, Ganadería y Pesca: Se estima que en términos generales el Sector 

Agrícola  estructura un 25% PIB, 66% de las exportaciones, y 50% de la fuerza laboral.7  

Los productos agrarios principales son: Café, caña de azúcar, bananos y plátanos. 

También  tabaco, algodón, maíz, frutas y  hortalizas. En el país ha aumentado   el 

cultivo de productos agrícolas no tradicionales tales como: Brócoli, arveja china, col de 

Bruselas, ajonjolí, espárragos y chile, que  mayoritariamente se destinan para el 

comercio exterior. En cuanto a la Ganadería, primordialmente se destina para el 

                                                
7  Guatemala pertenece al grupo CAIRNS,   formado además por: Argentina, Australia (coordinador), Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas,  Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia,  Pakistán,  Paraguay,  Perú,  
Sudáfrica,   Tailandia y  Uruguay.   Este grupo reúne a exportadores de productos agrícolas y que representan más 
del  25% de las exportaciones mundiales de estos productos.  La agrupación Cairns contiene miembros de la OMC, 
cuyo objetivo es  negociar para garantizar que los temas agrícolas reciban la atención necesaria en las 
negociaciones multilaterales, y se formó en 1986, en Cairns, Australia. 
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consumo interno y una pequeña proporción es para exportación.  La Pesca es 

significativa, máxime en la Costa Sur, y de este sector los principales productos de 

exportación son los camarones, langostas y calamares. 

  

Actividades Extractivas: En Guatemala el único metal existente en cantidades  

comerciales es el Níquel, cuyo procesamiento se destina básicamente para la 

exportación; es de señalar que se hallan en el país grandes yacimientos de oro y plata 

así como de jade y cobre.  

 

Industria:  Las principales actividades son: Elaboración de alimentos, ensamblado de 

vehículos, aparatos eléctricos, pinturas, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas y 

no alcohólicas, productos editoriales y textiles, como los más importantes.  

 

Guatemala desarrolla su comercio con una  diversidad de países del mundo.  Se tiene 

también,  más específicamente,  intercambio comercial con países con los cuales se 

han firmado Tratados de Libre Comercio.  Los que se encuentran en  vigor son los 

suscritos con:  a) Centroamérica,  b) México,  c) República Dominicana,  d) Taiwán, e) 

Panamá, f) Colombia,  y g) Los Estados Unidos de América.   Los que Guatemala está 

negociando, ya sea de manera individual, o  colectiva son:    a) Centroamérica y 

Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela);  b) Centroamérica 

(CA-4)  y Canadá;    c) SICA  y CARICOM;  d) SICA  y   MERCOSUR (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay); e) Centroamérica-Perú;  f) Guatemala-Ecuador; y  g) Guatemala-

Trinidad y Tobago.  Con Belice y con Venezuela se tienen Acuerdos de Alcance 

Preferencial. 
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En 2011  de acuerdo al Banco de Guatemala,  el intercambio comercial  del país reporta 

un saldo  desfavorable en donde el 52.2% del déficit se originó con Países con los 

cuales está vigente un Tratado de Libre Comercio; 8.3% con países con acuerdos 

comerciales en proceso de negociación o implementación; 26.6% con los principales 

países de Asia;   y, 13.5% con el resto del mundo. 8  

 

En el caso de los Productos No Tradicionales, su fomento y auge puede ubicarse 

comenzando la década de 1980, cuando Guatemala dejaba  el modelo de sustitución de 

importaciones para promover esos productos.  La categoría  de No Tradicionales 

engloba, de acuerdo al Banco de Guatemala, los siguientes  rubros: 1) Aceites 

Esenciales; 2) Derivados de Algodón;  3) Artículos de Vestuario; 4) Artículos Típicos;   

5) Productos Agrícolas (ajonjolí, caucho natural, cacao, flores, chicle, miel de abeja);  

hidrobiológicos; 6) Frutas y sus preparados; 7) Madera y sus manufacturas; 8) 

Productos Alimenticios; 9) Productos Metálicos; 10) Productos Químicos; 11) Tabaco en 

rama y sus manufacturas;  12) Tejidos,  hilos e hilazas; 13)  Verduras y Legumbres, y 

otros.    

 

  La dinámica de las exportaciones, tanto de productos  tradicionales como de los no 

tradicionales es variable,   dependiendo incluso de condiciones como las climáticas ; en 

todo caso,  aún con los Tratados de Libre Comercio se ha profundizado el desbalance 

                                                
8   En relación al desempeño económico nacional,  Asíes  apunta:    Según la información del Banco de Guatemala, 
la economía nacional mejoró su desempeño  en 2011 respecto de 2010. Efectivamente, la variación interanual del 
índice mensual de  actividad económica (IMAE) en cada uno de los meses de 2011 es mayor o igual al dato  
correspondiente de 2010, lo que muestra un mayor dinamismo económico en 2011. Tal comportamiento coincide, por 
ejemplo, con el consumo de derivados del petróleo  que en los primeros diez meses de 2011 observó un crecimiento 
de 4.3% respecto al mismo  periodo del año anterior.     (2011: 4).   
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de nuestro intercambio haciendo más grande el déficit,  siendo lo más probable  que 

esta situación se genere en primer lugar por depender de unos pocos mercados  que 

han sido los tradicionales,  y por otro lado,  por no  alcanzar  otros mercados  entre los 

que están los Emergentes, con quienes Guatemala tiene ya un déficit comercial.9 

 

De acuerdo a datos de la  Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- la 

actividad exportadora de Productos no Tradicionales ha cambiado la estructura 

productiva del país.   Comparando datos de Banco de Guatemala,  la AGEXPORT 

indica que en 1986   se exportó un monto total de  $ 1,061 millones,  de donde el 25% 

correspondió a Productos No Tradicionales  (vegetales, ornamentales,  artesanías, 

vestuario, frutas, diferenciados,  muebles, pesca y servicios), y el restante 75%  a los 

Productos Tradicionales  (azúcar, algodón, carne,  café y banano),  actividad que 

comprendía un estimado de 149 productos, 237 empresas y 8 mercados.  Para  2010  

se exportó un monto total de $ 8,466 millones, de los cuales,  casi en proporción 

inversa, el  27% corresponde a Productos Tradicionales  y el 73%  a los No 

Tradicionales,  para un estimado de  4,027 productos,   3,946 empresas en 140 

mercados  (AGEXPORT  2011:  s.a).    

 

Si bien   el aumento de las exportaciones de productos no tradicionales es bastante 

dinámico,  es necesario considerar algunos pormenores en su desarrollo, 

especialmente  en los últimos años ya que por períodos los productos tradicionales 

sufren bajas en las exportaciones, para luego incrementarse.  Lo mismo para los no 

                                                
9  Para una definición de Productos Tradicionales y Productos No Tradicionales:  http://www.export.com.gt/productos-
tradicionales-y-no-tradicionales.html 
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tradicionales.  En tal sentido, ya en 2006  las exportaciones de madera, aceites, melaza, 

productos de vidrio, químicos, alimentos y níquel obtenían aumentos en sus ingresos. 

Ese desempeño de los productos no tradicionales se consideró positivo puesto que a 

excepción de la comercialización de azúcar, los productos tradicionales como el banano 

y el café, sufrieron una caída del 8.9 y 9.8 por ciento en las divisas. El incremento 

internacional al precio del azúcar en ese año  estableció a ese producto como el 

principal  en el total de exportaciones reportándose un ingreso de divisas de US$431.3 

millones y un crecimiento del 20.3 por ciento respecto a los primeros 9 meses de 2005. 

El café reporta un ingreso de US$413.1 millones, unos US$45 millones menos que en 

2005; el banano reporta US$187.3 millones, una caída de US$18.2 millones; y las 

ventas de cardamomo reportan US$74 millones, con un incremento de 7.6 por 

ciento. Los artículos de vestuario son el principal producto no tradicional de exportación, 

con un ingreso de US$328.3 millones, sin embargo, reportan una caída del 3.8 por 

ciento, derivado del cierre de 51 maquilas y la pérdida de 38 mil empleos en el 2005 

(Álvarez  s.a.).  En 2010,  se puede apreciar  la recuperación del comercio mundial 

posterior a la crisis financiera  de 2009, y funcionarios de gobierno  consideran que los 

buenos precios de las materias primas en el mercado internacional han beneficiado a 

los países productores como Guatemala. El ingreso de divisas por la venta de  

productos tradicionales aumentó 25.9 por ciento al aumentar de US$1.4 millardos en el 

primer semestre de 2010, a US$1.7 millardos durante igual período de este año (o sea, 

2011). Con excepción de las exportaciones de azúcar (-18.1 por ciento), el resto de 

productos –banano, café, cardamomo y petróleo – reportan crecimientos entre 22 y 66 

por ciento.  El volumen exportado de azúcar y petróleo muestra una caída respecto al 

año previo, mientras que el volumen del café exportado creció 21.8 por ciento y el 
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cardamomo un 24.6 por ciento. Las exportaciones no tradicionales reportan ingresos 

por US$2.2 millardos, siendo el caucho,  productos de vidrio, aceites esenciales, 

verduras y legumbres los que más demanda reportan (Álvarez  2011: s.a.).   (En 2011) 

La Gremial de Exportadores de Guatemala registró un crecimiento de 26.6% en el envío 

de productos tradicionales (café, azúcar, bananos, cardamomo y petróleo) a los 

mercados externos, en tanto que de los productos no tradicionales (entre ellos las 

manufacturas) reportó un 22.4%. Esta situación puede atribuirse por un lado  a la 

recuperación de los precios internacionales para los productos tradicionales, y por otro,  

con la evolución en el mercado mundial de las operaciones comerciales de 

manufacturas, así como de vestuario y textiles, las cuales en su conjunto aportaron el 

55.1% de la totalidad de las exportaciones.  El crecimiento del año 2011, tiene que ver 

con las ventas a Estados Unidos ya que a octubre del año pasado (o sea, 2011), éstas 

alcanzaban los $3,598 millones lo que representaba, entonces, un aumento del 33.2%, 

en relación con el mismo período de 2010 cuando la cifra era de $2,700 millones.  

Carolina Castellanos,  directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco 

Americana (AmCham), manifiesta que esos resultados son una recuperación importante 

y  que los Estados Unidos siguen siendo el principal socio comercial de Guatemala.   

(Ancheyta  2012: s.a.). 

 

El cuadro siguiente refleja información resumida del movimiento de exportaciones 

guatemaltecas de productos  Tradicionales en el período 2010-2011, en donde resalta  

la fluctuación de precios de varios productos agrícolas como del petróleo, lo que sitúa al 

país en una situación  de sumisión  a factores puramente de mercado, y  en 
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vulnerabilidad  a factores como los de tipo climático y   de naturaleza político-económica  

como el manejo de la conflictividad social y reivindicaciones varias.  

 

CUADRO No. 1 

 

Fuente: Comportamiento del Comercio Exterior 2011, Ministerio de Economía  con datos del Banco de Guatemala. 

 

5.2  Dinámica Comercial con los Mercados Tradicionales. 

Se denominarán  tradicionales  a los mercados  con los que Guatemala habitualmente 

ha sostenido intercambios comerciales.  Con el mayor de ellos, Guatemala tiene un 

Tratado  Comercial:  El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o RD-

CAFTA, el cual es   posible   que hasta la fecha, es decir, hasta junio de 2012,  la crisis 

económico-financiera suscitada en ese país esté impidiendo que ese Tratado muestre  
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mejores resultados para Guatemala.  De tal cuenta, los productos industriales 

nacionales no han podido accesar al mercado estadounidense como se pensó que 

podrían hacerlo, excepto los textiles  e  igualmente  no han ingresado  significativas 

inversiones estadounidenses. 

 

 Debe reconocerse que la apertura comercial efectiva de Guatemala para con Estados 

Unidos se realizó comenzando los noventa y en esa ocasión el país creció 

aceptablemente durante los siguientes años puesto que los Estados Unidos también ya 

nos habían  abierto su economía  vía la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, por lo que en 

cuanto a negociaciones, no quedó mucha sustancia real por abordar por  el DR CAFTA,  

peor aún  con la escabrosa negociación que se generó y donde se evidenció que 

Guatemala  está entre los menos hábiles de Centroamérica en materia de negociación.  

Esto podría tener como telón de fondo, la  intranquilidad  de los grandes productores 

nacionales ante la perspectiva de que al no firmarse ese acuerdo, tendría que buscarse 

algunas alternativas para las exportaciones nacionales, o de todos modos exportar a 

Estados Unidos en condiciones no tan favorables, habida cuenta que mucho de la 

industria y agricultura se ha desarrollado para  servir al mercado norteamericano  y 

entonces,  sin acuerdo,  se hubiese necesitado una reestructuración para servir a 

mercados  con características diferentes al de nuestro mayor socio comercial.   
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En el siguiente cuadro  se corrobora  la conocida dependencia de Guatemala hacia el 

mercado de Estados Unidos como principal destino de exportaciones, así como a los 

países del área centroamericana agrupados en el Sistema de Integración 

Centroamericana  -SICA-   y México en algún porcentaje.  Entonces, al utilizar la última 

columna de la tabla  (% de participación en 2011, lo cual   puede aceptarse como un 

dato tendencial),   se tiene que  Estados Unidos y El Salvador  recibieron en ese año el  

52.3%  de importaciones guatemaltecas  (un poco más de la mitad), mientras que un 

segundo grupo  en donde se congrega a Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá  recibieron  un acumulado de 23.4% de exportaciones guatemaltecas, o sea, 

casi una cuarta parte de las mismas; por lo que al sumar los porcentajes de ambos 

grupos,  o sea,  siete países,  se obtiene  un 75.7%%  de recepción de las 

exportaciones,  en un ambiente en donde Los Estados Unidos  no  únicamente se 

constituye como el principal socio comercial de Guatemala,  sino de todos los países 

que absorben la mayoría de las exportaciones nacionales, o sea,  SICA y México,  por 

lo que esa dependencia  hacia los Estados Unidos  es también una vulnerabilidad 

estructural que se comparte  y afecta por igual,  debilitando  todo horizonte de 

diversificación de mercados  y que como en un círculo vicioso, autoalimenta, auto 

potencia  y condiciona los riesgos   comerciales cuando brotan problemas económicos 

en los Estados Unidos, tal como ha podido  apreciarse particularmente desde  2008 y 

de lo cual ya se hizo referencia anteriormente en la sección correspondiente.  
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Cuadro No. 2 

Guatemala:   Exportaciones por País,  2006 a 2011  en millones de US$ 
(Con identificación de grupo de Economía Desarrollada o Emergente) 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Participación 

2011  % 

Estados Unidos  (G7) 2909.6 3014.4 2924.4 3258.7 4297.8 41.4 

El Salvador    (SICA) 842.1 973.3 817.5 994.7 1132.2 10.9 

Honduras   (SICA) 593.5 737.1 606.5 700.2 814.7 7.8 

México   (EAGLE) 464.1 509.2 425.7 449.1 511.1 4.9 

Nicaragua   (SICA) 267.6 327.6 281.8 352.7 459.1 4.4 

Costa Rica  (SICA) 257.8 318.9 283.7 347.1 404.3 3.9 

Panamá  (SICA) 119.6 161.6 183.9 217.9 247.4 2.4 

Japón   (G7) 59.1 113.3 107.9 146.8 212.0 2.0 

Canadá   (G7) 111.3 110.8 110.2 136.0 158.6 1.5 

Alemania  (G7) 85.8 78.0 73.5 94.0 144.4 1.4 

Chile    43.4 97.9 95.3 91.6 135.6 1.3 

Países Bajos 69.4 107.3 115.7 106.2 132.3 1.3 

Rep.  Dominicana  (SICA) 92.0 113.8 107.2 134.0 127.2 1.2 

Corea del Sur (EAGLE) 74.8 31.8 68.0 79.3 125.0 1.2 

Bélgica 39.1 40.3 44.7 52.7 113.7 1.1 

Italia   -G7- PIGS- 48.9 69.6 55.0 67.4 106.1 1.0 

Arabia Saudita 53.4 78.2 86.4 115.5 101.1 1.0 
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España   -PIGS- 56.6 39.3 51.2 69.4 83.5 0.8 

Perú 38.1 53.1 27.9 80.0 82.4 0.8 

Venezuela 35.6 15.7 17.1 65.4 70.0 0.7 

Colombia  (CIVETS) 26.2 40.2 32.2 54.5 67.4 0.6 

Belice   (SICA) 50.9 58.0 48.1 48.1 50.4 0.5 

Emiratos Árabes U 18.5 19.7 46.1 54.4 41.0 0.4 

Reino Unido   (G7) 19.6 24.2 26.7 46.9 40.4 0.4 

Taiwán  (EAGLE) 20.0 20.2 27.0 44.0 38.0 0.4 

Suma 25 países 6397.0 7153.3 6663.7 7806.6 9695.7 93.4 

Resto países 506.2 584.1 550.0 656.0 687.9 6.6 

Total Países 6903.2 7737.4 7213.7 8462.6 10383.6 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de  la Dirección de Análisis Económico,  Ministerio de Economía, marzo 2012. 

 

En el siguiente cuadro,  se observa los datos de las importaciones de Guatemala en 

donde nuevamente Estados Unidos  aparece como el socio comercial mayoritario  y 

México  aparece en el segundo lugar.  Repitiéndose la situación  como en las 

exportaciones, aquí  en las importaciones son  dos países los que contribuyen  con un  

50.3%   de las mismas,  y un segundo  grupo, conformado por China,  El Salvador, 

Colombia,  Panamá y Costa Rica  aportan un   21% a las  importaciones nacionales,  o 

sea,  prácticamente una quinta parte,  lo que sumado a los dos anteriores  da un 

71.3%;  porcentaje acumulado de nuevo por siete países.  Sin embargo es de notar  

que en este nuevo grupo  de siete, dos países extra regionales: La República Popular 

de China   y  Colombia   contribuyeron en 2011  con un 10.5% del total importado por 

Guatemala.  Con China no  se tienen ni siquiera relaciones diplomáticas.   
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Cuadro No. 3 

    Guatemala:   Importaciones por País,  2007 a 2011  en millones de US$ 
(Más identificación de grupo de Economía Desarrollada o Emergente) 

 

 2007 2008 2009 2010 
Participación 

2011  % 

Estados Unidos  (G7) 4642.9 5242.4 4211.9 5124.7 39.1 

México    (EAGLE) 1184.3 1411.6 1185.6 1542.8 11.2 

China    -BRIC-EAGLE- 777.0 839.0 607.0 984.0 6.9 

El Salvador   (SICA) 620.8 692.1 590.0 676.1 4.9 

Colombia  (CIVETS) 214.8 289.2 325.7 394.0 3.6 

Panamá  (SICA) 400.2 412.5 366.9 441.1 2.9 

Costa Rica   (SICA) 405.9 422.7 394.2 427.7 2.7 

Corea del Sur  (EAGLE) 444.2 365.0 317.8 387.6 2.2 

Honduras   (SICA) 279.7 353.4 262.3 307.0 2.1 

Japón     (G7) 395.8 365.6 173.5 276.6 1.8 

Brasil   -BRIC-EAGLE- 309.0 268.0 233.0 233.0 1.7 

Alemania    (G7) 236.9 215.0 172.0 247.6 1.5 

Ecuador 190.0 124.0 205.0 178.0 1.1 

España   -PIGS- 162.7 183.9 142.2 151.4 1.0 

Hong Kong (China) 144.0 164.0 137.0 145.0 1.0 

India    -BRIC-EAGLE- 92.6 128.2 87.0 142.0 1.0 

Bélgica 107.6 106.1 88.9 100.9 1.0 

Chile 282.1 268.2 132.9 93.9 0.8 
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Taiwán  (EAGLE) 127.0 110.0 86.0 93.0 0.7 

Noruega 55.0 60.0 29.0 71.0 0.7 

Tailandia 68.0 101.0 58.0 95.0 0.7 

Italia   -G7 – PIGS- 154.0 108.0 75.3 84.3 0.7 

Perú 105.8 185.3 78.7 67.4 0.6 

Canadá   (G7) 134.5 174.8 95.8 103.9 0.6 

Países Bajos 119.9 74.4 93.7 83.4 0.6 

Suma 25 países 11655 12664 10149 12451 91.1 

Resto países 1923 1882 1382 1387 8.9 

Total países 13577.8 14546.5 11531.3 13838.3 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección de análisis Económico,  Ministerio de Economía, marzo 2012. 

 

 

De ambos cuadros debe también notarse:   Estados Unidos, el SICA y México  son las 

plazas en donde se concentran las exportaciones  nacionales,  seguidas por algunas 

naciones desarrolladas del G7 (Japón, Canadá y Alemania) y posteriormente una 

variedad de países pero ninguno del grupo BRICS, y en donde a lo sumo,  Corea de 

Sur  (admitiendo su clasificación  como país  EAGLE) importa un monto pequeño de 

productos guatemaltecos.   Del lado de las importaciones de Guatemala,  el predominio 

de Estados Unidos se mantiene,  pero aquí  varias economías emergentes  se sitúan en 

los primeros puestos de abastecedores de productos y servicios para Guatemala, así,  

México (que aparte de país vecino es clasificado como EAGLE), China (que está 

situada en la categoría BRICS y también EAGLE) y Colombia  (del grupo  CIVETS)  

destacan en el grupo de los siete mayores proveedores del país.   Con la  ausencia 
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temporal Sudáfrica y un mínimo pero progresivo intercambio comercial con Rusia,  el 

grupo BRICS está presente   en un creciente  comercio con Guatemala,  lo que 

probablemente le genere una balanza comercial deficitaria al país (alguna información 

al respecto se presenta y discute posteriormente),  toda vez  que  su estructura 

productiva y comercial, tal como ya se afirmó, está orientada en mucho a satisfacer 

ciertos rubros  de la demanda estadounidense.  El caso de China es notorio, puesto  

que Guatemala oficialmente no le exporta nada  (el gobierno Chino mantiene su presión 

hacia Guatemala por el caso de Taiwán),  pero  en Importaciones es el tercer país  con 

un 6.9% de participación, y tanto Brasil  como India registran montos  relativamente 

bajos, si bien Brasil  mantiene un monto casi estable de exportaciones hacia 

Guatemala,  pero India  aún con lo mínimo del porcentaje registrado, parece estar 

aumentando su participación.   

 

El próximo cuadro  es un resumen de los dos anteriores  en donde puede apreciarse los 

primeros diez socios comerciales de Guatemala donde destaca el predominio comercial 

de Estados Unidos hacia Guatemala  y las diferencias en los datos de importaciones y 

exportaciones referentes a los países con mayor movimiento para Guatemala.  Al igual  

que en afirmación anterior,  el caso de Estados Unidos  limita y condiciona no 

únicamente al conglomerado  SICA y a México   sino  posiblemente a la mayoría de 

países con los cuales Guatemala comercia;  lo cual no obsta para procurar   la 

diversificación de productos y mercados. 
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Cuadro  No. 4 

 
Datos de Comercio Exterior de Guatemala.  Primeros 10 socios 

comerciales por exportaciones e importaciones, año 2011  
participación en porcentajes 

 
País destino Exportaciones  % País fuente Importaciones  % 

Estados Unidos 41.4 Estados Unidos 39.1 

El Salvador 10.9 México 11.2 

Honduras 7.8 China 6.9 

México 4.9 El Salvador 4.9 

Nicaragua 4.4 Colombia 3.6 

Costa Rica 3.9 Panamá 2.9 

Panamá 2.4 Costa Rica 2.7 

Japón 2.0 Corea del Sur 2.2 

Canadá 1.5 Honduras 2.1 

Alemania 1.4 Japón 1.8 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Guatemala 

 

 

Por la naturaleza del tema propuesto,  los   cuadros anteriores son los que de alguna 

manera representan  el núcleo del problema.  La demás información  proporcionará 

otros detalles para mejor comprender lo aseverado hasta el momento. 
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Cuadro No. 5 

 

Fuente: Comportamiento del Comercio Exterior 2011, Ministerio de Economía  con datos del Banco de Guatemala. 

 

Del cuadro anterior se desprende que  Centroamérica  es la única región con la que 

Guatemala tiene un superávit comercial  y que  los  productos  no tradicionales son los 

que se imponen en el intercambio comercial con el área;  el por qué, podría ser 

explicado en términos de la estructura productiva y de mercado:  Los productos 

tradicionales se destinan principalmente al principal socio comercial  y a otros países 

desarrollados,  y los productos de la poca industria, a países poco desarrollados como 

Guatemala, en donde la ventaja comparativa permite la oferta de esos productos. 
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Cuadro No. 6 

 

Fuente: Comportamiento del Comercio Exterior 2011, Ministerio de Economía  con datos del Banco de Guatemala. 

 

 

En el caso de las exportaciones a Estados Unidos,  si bien se aprecia un incremento  

general del 31.9%  en 2011 respecto de 2010  y como  resultado de la recuperación de 

ese país ante la crisis financiera de 2009,   las manufacturas proveen el rubro más 

dinámico aún y cuando su crecimiento respecto del año anterior haya sido el más 

pequeño;    las exportaciones agrícolas  aumentaron en casi un 50%  sin  igualar al 

rubro anterior, y finalmente las exportaciones  de actividades extractivas  que 

aumentaron más de la mitad,  pero igualmente,  el valor de las mismas sigue siendo 

más bajo que el de las manufacturas. 
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Cuadro No. 7 

 

Fuente: Comportamiento del Comercio Exterior 2011, Ministerio de Economía  con datos del Banco de Guatemala. 

 

México es el segundo país de donde más importa Guatemala sólo detrás de Estados 

Unidos.   El déficit comercial con México es más del triple   y  los rubros más 

importantes de lo que Guatemala exporta a México  son grasas y aceites comestibles  y 

caucho natural,  productos no tradicionales  con poco valor agregado, mientras que la 

casi totalidad de las importaciones que se realizan  desde México  son  en rubros 

también no tradicionales pero  con productos  industrializados.  Por aparte y al igual que 

con Estados Unidos,  el  monto del  intercambio guatemalteco no lo posiciona como un 
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gran socio comercial de México,  ligado  más a Estados Unidos y Canadá en virtud del 

Tratado de Libre Comercio y a países asiáticos y europeos.  Si bien el intercambio 

comercial binacional ha aumentado,  de lado mexicano no supone un gran incremento, 

mientras que Guatemala tiene al vecino país como  el segundo  proveedor  de 

mercancías.   Agregado a ello,  uno de los problemas más preocupantes del comercio 

entre Guatemala y México es el alto nivel de contrabando  que recibe Guatemala de ese 

país: 

 

((EEnn  22001122))  EEnnttrree  llooss  sseeccttoorreess  mmááss  aaffeeccttaaddooss,,  llooss  iinndduussttrriiaalleess  cciittaann  aa  llooss  eexxppeennddiiooss  

ddee  ccoommbbuussttiibblleess,,    eessttiimmaann  uunn  ccoonnttrraabbaannddoo  ddee  225500  mmiill  ggaalloonneess  ddiiaarriiooss,,  

eeqquuiivvaalleennttee  aall  1100  ppoorr  cciieennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  nnaacciioonnaall    [[……]]      eell  ccoonnttrraabbaannddoo  ddee  

hhuueevvooss  yy  ppaarrtteess  ddee  ppoolllloo  pprroovveenniieenntteess  ddee  MMééxxiiccoo  rreepprreesseennttaa  yyaa  ddeell  1122  aall  1155  ppoorr  

cciieennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  nnaacciioonnaall,,  eell  2255  ppoorr  cciieennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  ttoottaall  eenn  eell  ccaassoo  ddeell  

aarrrroozz  ((2255  mmiill  ttoonneellaaddaass  mmééttrriiccaass  aall  aaññoo)),,  eell  1100  ppoorr  cciieennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  bbeebbiiddaass  

ccaarrbboonnaattaaddaass  ((mmááss  ddee  4400  mmiilllloonneess  ddee  bbootteellllaass  aannuuaalleess)),,  eell  1133  ppoorr  cciieennttoo  eenn  llaass  

bbeebbiiddaass  aallccoohhóólliiccaass,,  eell  1133..55  ppoorr  cciieennttoo  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  cciiggaarrrriillllooss,,  yy  uunn  

ppoorrcceennttaajjee  iimmppoorrttaannttee  eenn  ppaassttaass  ddee  hhaarriinnaa  ((1111..55  mmiilllloonneess  ddee  ppaaqquueetteess  ddee  220000  

ggrraammooss))   (ElPeriódico 2012:  s.a.) 

 

La tendencia que parece estarse generando en el caso de las exportaciones a México,  

especialmente con la firma del Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte 

puede ser la concentración en la exportación de productos,  que en el cuadro 

precedente se evidencia en la exportación de   caucho natural  y  de grasas y aceites  

comestibles. 
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5.3   Comercio Exterior de Guatemala  con  las Economías BRIC. 
 

Tal como se anotó anteriormente,  el grupo BRIC  es un conglomerado de economías 

emergentes que han estado creciendo económicamente a tasas no solo altas sino 

constantes, aparte que por la magnitud de sus poblaciones, pueden constituir entonces 

mercados importantes para las exportaciones de Guatemala.  A continuación se 

presentan los datos del comercio exterior de Guatemala con esos países. 

 

Cuadro No.  8 

Comercio Exterior de Guatemala con Brasil por tipo de actividad, años 2009-2011 
Monto en miles de US $ 

 

 Industrias 
agropecuarias 

Industrias 
manufactureras 

Industrias 
extractivas 

2011    

Importaciones (de Brasil) 10 150.3 252  081.1 12 466.9 

Exportaciones (a Brasil) 11 581. 9 4 724.2 4 746.0 

2010    

Importaciones (de Brasil) 7 449.1 221 931.5 3 526.3 

Exportaciones (a Brasil) 3,425.5 4,228.5 5,562.1 

2009    

Importaciones (de Brasil) 7,136.6 206,061.5 20,297.0 

Exportaciones (a Brasil) 4,937.9 5,878.0 3,508.8 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala 
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Los datos de comercio exterior con Brasil evidencian un déficit comercial con este 

mercado emergente, constituido principalmente por productos de manufactura.  Ahora 

bien, si bien es cierto que Brasil ha mostrado un  desempeño económico bastante 

bueno,  comienza a mostrar ya signos de agotamiento en su economía  manifestándose 

ese agotamiento  con el  anuncio  que el crecimiento en 2011  fue del 2,7%,  además de 

problemas por la sobrevaloración de su divisa y el reporte de los obstáculos para hacer 

negocios en ese país, lo cual configura un escenario poco optimista para la mayor 

economía  latinoamericana.  Al respecto:  

 

SSuu  eeccoonnoommííaa  ssee  eessttáá  rreeccaalleennttaannddoo  aa  ggrraann  vveelloocciiddaadd,,  llaa  iinnffllaacciióónn  eessttáá  ccrreecciieennddoo  

((ssee  ssiittúúaa  yyaa  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  77%%))  yy  ssuu  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo  ssee  eessttáá  aapprreecciiaannddoo,,  lloo  qquuee  

ppeerrjjuuddiiccaa  ssuuss  eexxppoorrttaacciioonneess  yy  ppooddrrííaa  ffrreennaarr  llaa  eexxiittoossaa  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ddee  ssuu  sseeccttoorr  

eexxtteerriioorr  yy  rree--pprriimmaarriizzaarr  ssuu  eessttrruuccttuurraa  pprroodduuccttiivvaa..  MMááss  aalllláá  ddeell  hhaassttaa  cciieerrttoo  ppuunnttoo  

llóóggiiccoo  rreeccaalleennttaammiieennttoo  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  eeccoonnoommííaa  qquuee  ccrreeccee  yy  ssee    ddeessaarrrroollllaa  

eexxppeerriimmeennttaa,,  BBrraassiill  eessttáá  ssiieennddoo  vvííccttiimmaa  ddee  llaa  gguueerrrraa  ddee  ddiivviissaass  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  ddee  

llaass  ppoollííttiiccaass  mmoonneettaarriiaass  uullttrraa--eexxppaannssiivvaass  ddee  EEEEUUUU..  GGrraann  ppaarrttee  ddeell  eexxcceessoo  ddee  

lliiqquuiiddeezz  gglloobbaall  fflluuyyee  hhaacciiaa  BBrraassiill  eenn  ffoorrmmaa  ddee  iinnvveerrssiióónn  eenn  ccaarrtteerraa  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo,,  lloo  

qquuee  eessttáá  ggeenneerraannddoo  bbuurrbbuujjaass  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  ddee  aaccttiivvooss  yy  aabbrree  llaa  ppuueerrttaa  aa  qquuee  

ssee  pprroodduuzzccaa  uunnaa  rreevveerrssiióónn  ssúúbbiittaa  ddee  llooss  fflluujjooss  ddee  ccaappiittaall  qquuee  ppooddrrííaa  

ddeesseennccaaddeennaarr  uunnaa  ccrriissiiss  ffiinnaanncciieerraa  ((lloo  qquuee  llooss  eeccoonnoommiissttaass  llllaammaann  uunn  ssuuddddeenn  

ssttoopp))  (Steimberg  2012: 2).  

 

El caso de Brasil como único país BRICS en Latinoamérica es importante por cuanto 

permite apreciar el comportamiento de una economía emergente y  propulsor del 
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Comercio Sur-Sur.  En una  primera mirada,  Guatemala podría estar en la posibilidad 

de aprovechar la oportunidad de acceder a un mercado tan grande como el brasileño. 

El Comercio Sur-Sur  es ya un entorno real que está rediseñando los modelos de 

Comercio Internacional en donde Brasil aporta un ejemplo claro puesto que a principios 

de este Siglo, o sea el siglo XXI, más  o menos una tercera parte de sus intercambios 

comerciales se efectuaban con Países en Desarrollo, pero en la actualidad,  o sea, el 

año 2012,  el porcentaje pasó prácticamente a un poco más de la mitad.   Lo importante 

para un país en vías de desarrollo como Guatemala es poder garantizarse que el 

intercambio comercial con un país emergente favorezca a su desarrollo  y no fortalezca 

el comercio con una gran ventaja  para el país grande, tal como se puede observar en 

el cuadro correspondiente, o sea, ¿Cómo impedir que la  mayoría  de  exportaciones 

sean de productos primario o commodities con bajo valor agregado?;  porque lo 

previsible es estas circunstancias  puede ser el  alejamiento progresivo (en el marco del 

Comercio Sur-Sur) de los emergentes  (vía el dominio  de cadenas productivas 

regionales) de los países más pobres como Guatemala los cuales quedarían de nuevo 

en el  conocido papel de espectadores del progreso de los demás.  Ante la crisis  

económica iniciada oficialmente en 2008 y que aún está afectando algunas economías 

(esto es en 2012), Brasil ya manifestó su tendencia: “LLaa  pprreessiiddeennttaa  DDiillmmaa  RRoouusssseeffff  

pprroommeettiióó  eecchhaarr  mmaannoo  aa  ttooddooss  llooss  rreeccuurrssooss  aa  ssuu  aallccaannccee  ppaarraa  ddeeffeennddeerr  aa  eemmpprreessaass  yy  

eemmpplleeooss  ffrreennttee  aa  llaass  iimmppoorrttaacciioonneess  bbaarraattaass  yy  eell  dduummppiinngg  ccaammbbiiaarriioo  qquuee  aammeennaazzaann  llaa  

ttíímmiiddaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  BBrraassiill”  (Portafolio 2012: s.a.) 
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Cuadro No.  9 

Comercio Exterior de Guatemala con la República Popular de 
China por tipo de actividad, años 2009-2011 

Monto en miles de US $ 

 Industrias 
agropecuarias 

Industrias 
manufactureras 

Industrias 
extractivas 

2011    

Importaciones (de China) 15,405.6 1,069,961.2 58,700.8 

Exportaciones (a China) 637.3 22,567.5 5,628.8 

2010    

Importaciones (de China) 
 

9,386.0 
934,922.5 39,341.0 

Exportaciones (a China) 203.7 
27,747.4 

 
6,925.8 

2009    

Importaciones (de China) 5,026.3 584,714.9 17,971.1 

Exportaciones (a China) 275.0 23,550.0 6,423.9 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala 

 

Es evidente el desbalance comercial a favor de China, especialmente en el rubro de 

industrias manufactureras.  Parte del esclarecimiento de esta situación  podría deberse 

a prácticas de comercio desleal   y al dumping  de parte de China.   Con datos hasta el 

final de 2010,  se evidencia que China ha  recibido una gran cantidad de medidas 

antidumping.  De acuerdo a El Economista: “HHaassttaa  eell  cciieerrrree  ddeell  22001100,,  úúllttiimmoo  ddaattoo  

ddiissppoonniibbllee,,  2299  nnaacciioonneess  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee  CCoommeerrcciioo  ((OOMMCC))  llee  

hhaabbííaann  aapplliiccaaddoo  559900  mmeeddiiddaass  aannttiidduummppiinngg  aa  CChhiinnaa  eenn  llooss  úúllttiimmooss  1166  aaññooss”  (2011: s.a.). 
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Otra categoría de dumping que se le imputa a la China es el denominado dumping 

social,  el cual consiste en producir con un costo de mano de obra sumamente bajo,  lo 

que en ese país básicamente  se explica por el exceso de mano de obra  y por una 

férrea política que prohíbe sindicatos y huelgas.  Por aparte,  mucho del contrabando en 

Guatemala es de mercaderías chinas  que entran al país procedente de Belice, aparte  

de otra categoría de mercancía como los productos falsificados (o piratas), de los 

cuales se calcula que la mayor parte provienen de ese país.  Finalmente,  debe 

reseñarse que en 2005  la Organización Mundial del Comercio  (OMC)  ordenó  la 

eliminación definitiva de las cuotas de textiles en todo el mundo,  lo cual supuso 

ventajas para China. 

 

El caso del comercio con China es particularmente delicado puesto que  ha de 

considerarse que ese país ha desarrollado una buena habilidad diplomática y ha sabido 

interpretar la situación de nuestra región por lo que está al corriente  que los problemas 

económicos de Estados Unidos permiten  márgenes de maniobra e independencia más 

grandes de lo que los países de la región han estado acostumbrados desde la Guerra 

Fría con una hegemonía estadounidense.    En ese marco, en 2008, el Gobierno chino 

publicó su primer documento sobre la política de China hacia América Latina y el 

Caribe; 10   documento en donde pueden percibirse de alguna manera  mecanismos 

velados de dominación.   

 

 

 
                                                
10 Disponible en:  http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2008-11/05/content_755432.htm 
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Cuadro No.  10 

Comercio Exterior de Guatemala con la India por tipo de actividad, años 2009-
2011 Monto en miles de US $ 

 

 Industrias 
agropecuarias 

Industrias 
manufactureras 

Industrias 
extractivas 

2011    

Importaciones (de La India) 4,702.1 156,027.9 1,388.2 

Exportaciones (a la India) 8,093.2 3,244.0 1,182.6 

2010    

Importaciones (de La India) 2,290.7 137,928.5 1,811.2 

Exportaciones (a La India) 4,871.1 38,588.6 1,407.6 

2009    

Importaciones (de La India) 2,776.0 82,494.9 1,833.7 

Exportaciones (a La India) 12,305.6 5,658.1 709.4 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala 

 

La dinámica  del comercio entre Guatemala y la India muestra que las importaciones 

desde ese país han mantenido un aumento sostenido, especialmente en el rubro de 

productos manufacturados y que de los años seleccionados en el Cuadro No. 10, 

únicamente  en el 2009 se aprecia  un  buen monto en dólares para el rubro de Industria 

Agropecuaria de Guatemala, habiendo que considerar que en el caso específico del 

cardamomo (especialmente en 2011) pudo haber caído su exportación a la India por el 

aumento en la producción local de ese bien. Como en casos anteriores,  la mayoría de 

productos importados de la India son bienes manufacturados  (los principales productos 

que  se  importan  son  vehículos Tuc Tuc y sus repuestos, motocicletas, farmacéuticos,   



 100 

 

insecticidas, vehículos, químicos) mientras que la mayoría de bienes guatemaltecos 

exportados a la India  son productos agrícolas o agroindustriales con poco valor 

agregado  como el  azúcar y café, productos que pierden competitividad por razones de 

distancia y por tanto de costos por fletes vía marítima.  

 

El avance e interés comercial Indio en Guatemala se muestra con la  apertura de su 

Oficina Diplomática en Guatemala en donde se manifestó que dentro de los propósitos 

de la apertura de la Embajada en Guatemala se encuentra indagar las oportunidades de 

negocios  en el país,  principalmente: “[…] pprrooyyeeccttooss  ddee  tteeccnnoollooggííaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ddee  

mmaannuuffaaccttuurraass  ppaarraa  eessttaabblleecceerrllooss  aaqquuíí..    [[……]]  AAllgguunnaass  ddee  llaass  eemmpprreessaass  ddee  ccaappiittaall  iinnddiioo  

qquuee  ooppeerraann  eenn  GGuuaatteemmaallaa  eess  eell  cceennttrroo  ddee  llllaammaaddaass  2244//77  CCuussttoommeerr,,  qquuee  ssee  iinnssttaallóó  eenn  eell  

ppaaííss  eenn  22000077  yy  ccuueennttaa  yyaa  ccoonn  mmááss  ddee  11,,770000  eemmpplleeaaddooss.”  (Lima  2011: s.a.).  

 

 

A pesar del interés de algunas empresas indias  en Guatemala, el país en términos 

prácticos únicamente ha podido visualizar ser un centro logístico de productos hindúes 

para surtir el Sur de México y Centroamérica. 

 

 

 

 

 

 



 101 

Cuadro No.  11 

Comercio Exterior de Guatemala con Rusia, por tipo de actividad, años 2009-2011 
Monto en miles de US $ 

 

 Industrias 
agropecuarias 

Industrias 
manufactureras 

Industrias 
extractivas 

2011    

Importaciones (de Rusia) 
0.0 53,866.4 26,308.2 

Exportaciones (a Rusia) 
12,865.0 25,113.6 0.0 

2010 
   

Importaciones (de Rusia) 
0.0 46,724.9 

24,310.9 
 

Exportaciones (a Rusia) 5,610.7 
 

23,758.5 0.0 

2009 
   

Importaciones (de Rusia) 
0.0 30,184.1 5,387.1 

Exportaciones (a Rusia) 
3,493.3 2,180.8 0.0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala 

 

 

El Intercambio Comercial Guatemala Rusia es  bajo para los dos países.  En 2007 

entraba en vigor una disposición gubernamental rusa de conformidad con la cual  

las mercancías de Guatemala gozan de preferencias aduaneras, toda vez que 

Guatemala no tiene Barreras al comercio ruso, ya sean de naturaleza arancelarias o 

administrativas,  pero aún así  no se ha  manifestado un aumento sensible o 

considerable en ese marco.  Nuevamente  la característica de la estructura del 

comercio guatemalteco puede apreciarse con el intercambio con Rusia,  en tanto  

que la mayoría de exportaciones guatemaltecas  son en productos como el azúcar y   
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los agropecuarios, en tanto las importaciones desde Rusia  tienen un crecimiento 

sostenido  en bienes industriales  con gran valor agregado: 

 

YYaa  eenn  eell  22000099  ssee  rreeppoorrttaabbaa  qquuee    EEll  eemmbbaajjaaddoorr  eexxttrraaoorrddiinnaarriioo  yy  pplleenniippootteenncciiaarriioo  

ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  ddee  RRuussiiaa  eenn  GGuuaatteemmaallaa,,  NNiikkoollaayy  VVllaaddiimmiirr,,  aasseegguurraa  qquuee  hhaayy  

ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  ccoommeerrcciioo  bbiillaatteerraall,,  ppaarraa  qquuee  pprroodduuccttoorreess  nnaacciioonnaalleess  

aapprroovveecchheenn  eessee  mmeerrccaaddoo  yy  eexxppoorrtteenn  hhaacciiaa  llaa  nnaacciióónn  eeuurrooppeeaa..        EEnnttrree  llooss  

pprroodduuccttooss  nnaacciioonnaalleess  ccoonn  ppootteenncciiaall  eessttáánn  eell  ccaaccaaoo,,  llaass  fflloorreess  yy  eell  ccaafféé..  DDee  ppaarrttee  

ddee  RRuussiiaa  hhaacciiaa  eell  ppaaííss  cceennttrrooaammeerriiccaannoo,,  eessttáánn  llooss  mmeettaalleess  yy  hheelliiccóópptteerrooss,,  ppoorr  

mmeenncciioonnaarr  aallgguunnooss..  EEnn  eessttooss  úúllttiimmooss  ddooss  aaññooss,,  ssee  oorrggaanniizzaarroonn  ddooss  ddeelleeggaacciioonneess  

ddee  GGuuaatteemmaallaa  aa  RRuussiiaa,,  ppeerroo  ““nniinngguunnaa  lllleevvaabbaa  eemmpprreessaarriiooss  ppaarraa  hhaacceerr  nneeggoocciiooss,,  

ppoorr  lloo  qquuee  eenn  ffeebbrreerroo  ddee  22001100  aarrrriibbaarráá  uunnaa  mmiissiióónn  eennccaabbeezzaaddaa  ppoorr  eell  MMiinniissttrroo  ddee  

eeccoonnoommííaa  ddee  RRuussiiaa,,  yy  vveennddrráánn  eemmpprreessaarriiooss  ccoonn  ééll””..    [[……]]  RRuussiiaa  eess  iimmppoorrttaaddoorraa  

ddee  mmuucchhooss  bbiieenneess  qquuee  nnoo  ssee  ppuueeddeenn    pprroodduucciirr  eenn  eell  ppaaííss  ppoorr  rraazzoonneess  cclliimmááttiiccaass  

[[……]]..      RRuussiiaa  iinnttrroodduuccee  aa  GGuuaatteemmaallaa  ffeerrttiilliizzaanntteess,,  pprroodduuccttooss  qquuíímmiiccooss  yy  mmeettaalleess..    

[[……]]..  HHaayy  iinntteerrééss  yy  ssee  ppuueeddee  hhaabbllaarr  ttaammbbiiéénn  ppaarraa  vveennddeerr  ccaammiioonneess  ttooddoo  tteerrrreennoo  yy  

oottrraass  ccoossaass [[……]]   (Summa 2009: s.a.). 
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5.4  Comercio con la Unión Europea. 

 

La importancia de la Unión Europea para el comercio guatemalteco reside en que es el 

tercer socio comercial  después de Estados Unidos y Centroamérica. En 2011 las 

exportaciones a esa plaza subieron  43 por ciento respecto de 2010, habiendo llegado a  

los US$703.1 millones, especialmente por al aumento de los precios del café y azúcar. 

Ese mismo año, las importaciones crecieron el 14.7 por ciento, al sumar US$1,093.5 

millones. La Unión Europea es un mercado poco aprovechado por la industria 

exportadora nacional puesto que una mínima parte de las exportaciones del país tienen 

como destino esa zona, además que prácticamente el 80 por ciento de las 

exportaciones hacia Europa se concentran en café, azúcar, banano, alcohol etílico y 

flores; productos  que no tienen mayor valor agregado. 
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Cuadro No. 12 

 

Fuente: Comportamiento del Comercio Exterior 2011, Ministerio de Economía  con datos del Banco de Guatemala 
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Guatemala muestra en la Región centroamericana el peor balance comercial con la 

Unión Europea en 2011, cuando  en su conjunto, Centroamérica tuvo un balance 

favorable  en el comercio con la Unión Europea en ese año.   En ese sentido, 

Guatemala puede aprovechar  al menos su posición geográfica puesto que permite 

acceso al Norte y Sur del continente, posee materias primas y variados recursos 

naturales, mano de obra especializada  de bajo costo.  Asimismo, Guatemala ofrece  

acceso a una buena variedad de productos agrícolas sin subvenciones y otras 

condiciones positivas. De la Unión Europea podría lograrse más cooperación, y trabajar 

para  lograr más destinos de exportación, especialmente  cuando el Acuerdo de 

Asociación  Unión Europea y Centroamérica ya fue firmado por las autoridades 

correspondientes,  únicamente esperándose la ratificación de los Congresos 

centroamericanos y del Parlamento Europeo: 

 

EEll  aaccuueerrddoo  ffuuee  ffiirrmmaaddoo  eenn  TTeegguucciiggaallppaa,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  uunnaa  ccuummbbrree  ddee  

pprreessiiddeenntteess  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  IInntteeggrraacciióónn  CCeennttrrooaammeerriiccaannaa  ((AAuunnqquuee  eell  AAccuueerrddoo  ddee  

CCooooppeerraacciióónn  yy  CCoommeerrcciioo,,  iinncclluuyyee  tteemmaass  ppoollííttiiccooss,,  lloo  iimmppoorrttaannttee  eerraa  eell  aappaarrttaaddoo  

ddee  ccoommeerrcciioo,,  yyaa  qquuee  eeqquuiivvaallee  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  aa  uunn  ttrraattaaddoo  ddee  lliibbrree  ccoommeerrcciioo))..    

  

TTaannttoo  llaa  UUEE  ccoommoo  llooss  ppaaíísseess  cceennttrrooaammeerriiccaannooss  tteennddrráánn  aacccceessoo  aa  llooss  mmeerrccaaddooss  

lliibbrree  ddee  aarraanncceelleess  ppaarraa  llaa  ggrraann  mmaayyoorrííaa  ddee  ssuuss  eexxppoorrttaacciioonneess  aaccttuuaalleess..    

  

LLooss  cceennttrrooaammeerriiccaannooss  ppooddrráánn  ggoozzaarr  ddee  bbeenneeffiicciiooss  eenn  ffoorrmmaa  ppeerrmmaanneennttee,,  yyaa  qquuee  

mmuucchhaass  ddee  ssuuss  eexxppoorrttaacciioonneess  aa  EEuurrooppaa  iinnggrreessaabbaann  lliibbrree  ddee  aarraanncceelleess  oo  ccoonn  
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ttaassaass  rreedduucciiddaass  aa  ttrraavvééss  ddeell  llllaammaaddoo  SSiisstteemmaa  GGeenneerraalliizzaaddoo  ddee  PPrreeffeerreenncciiaass  PPlluuss  

((SSGGPP--PPlluuss))..      LLaa  CCáámmaarraa  ddeell  AAggrroo  iinnffoorrmmóó  qquuee  eennttrree  llooss  pprroodduuccttooss  bbeenneeffiicciiaaddooss  

ppoorr  eell  AAddAA  ssee  eennccuueennttrraann  eell  ccaafféé  eenn  ttooddaass  ssuuss  pprreesseennttaacciioonneess,,  ppiiññaa,,  aagguuaaccaattee,,  

nnaarraannjjaa,,  lliimmóónn,,  ssaannddííaa,,  ffrreessaass,,  ffrraammbbuueessaass,,  cceebboollllaa,,  bbrróóccoollii,,  lleecchhuuggaa,,  aarrvveejjaa,,  

zzaannaahhoorriiaa,,  ppeeppiinnooss,,  eessppiinnaaccaa,,  aacceeiittee  ddee  ppaallmmaa  aaffrriiccaannaa  yy  ccaaccaaoo,,  qquuee  yyaa  nnoo  

ppaaggaarráánn  aarraanncceelleess  ppaarraa  iinnggrreessaarr  aall  mmeerrccaaddoo  eeuurrooppeeoo..    AAddeemmááss  ssee  oobbttuuvviieerroonn  

ccuuoottaass  ddee  eexxppoorrttaacciióónn  ppaarraa  aazzúúccaarr,,  ccaarrnnee  bboovviinnaa,,  mmaaíízz  dduullccee,,  aajjoo,,  hhoonnggooss,,  

cchhaammppiiññoonneess,,  aarrrroozz  yy  bbaannaannoo,,  qquuee  ssee  iinnccrreemmeennttaarráánn  aannuuaallmmeennttee..  TTaammbbiiéénn  ssee  

oobbttuuvvoo  uunnaa  ccuuoottaa  ppaarraa  llooss  tteexxttiilleess  gguuaatteemmaalltteeccooss  ddee  77  mmiilllloonneess  ddee  ppiieezzaass  aannuuaalleess  

ccoonn  uunn  iinnccrreemmeennttoo  aannuuaall  ddeell  99  ppoorr  cciieennttoo..  AAssiimmiissmmoo,,  ssee  llooggrróó  aacccceessoo  ppaarraa  llooss  

pprroodduuccttooss  ffaabbrriiccaaddooss  eenn  llaass  zzoonnaass  ffrraannccaass  yy  rreeggíímmeenneess  aadduuaanneerrooss.  (ElPeriódico 

2012: s.a.). 

 

 

5.5 Algunos datos de Balanza Comercial,  de Pagos,  y de Remesas en Guatemala. 

De todos los datos expuestos arriba,  una constante conocida y reiterada es la 

existencia de un creciente Déficit Comercial,  que en los términos de  la Balanza 

Comercial y de Pagos,  se muestra con los siguientes datos: 
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Cuadro No. 13 

 

 

*Las cifras entre paréntesis son negativas 

Fuente: Comportamiento del Comercio Exterior 2011, Ministerio de Economía  con datos del Banco de Guatemala. 
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El  año  2011 de conformidad  con el cuadro anterior, muestra un  déficit  comercial de $ 

6,146.9 millones de dólares, generado especialmente y como se afirmó anteriormente, 

del comercio con países o bloques con los que se tiene  Tratados de Libre Comercio.  

 

Cuadro No. 14 

Resumen Balanza de Pagos Guatemala,  años 2001 a 2010 
 

Concepto/Año Cuenta Corriente 
 

Bienes 
(Comercio) 

Remesas 

2001 -1.211,4 
 

-2.211,7 
 

660,9 
 

2002 -1.261,5 
 

-2.837,4 
 

1.616,0 
 

2003 -1.019,7 
 

-2.960,1 
 

2.087,7 
 

2004 -1.164,5 
 

-3.632,0 
 

2.583,5 
 

2005 -1.240,7 
 

-4.190,6 
 

3.011,3 
 

2006 -1.524,1 
 

-4.852,3 
 

3.645,3 
 

2007 -1.785,9 
 

-5.487,1 
 

4.200,0 
 

2008 -1.680,3 
 

-5.574,7 
 

4.403,3 
 

2009 7,5 
 

-3.348,2 
 

3.951,3 
 

2010 -626,2 
 

-4.270,9 
 

4.147,0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del BANGUAT 

 

El cuadro anterior  muestra a diferencia del primero, datos de una serie de años de la 

Balanza  de Pagos, en donde  la cuenta corriente  (o Balanza por Cuenta Corriente-

BCC),  registra las transacciones del comercio de bienes y servicios, los ingresos y 

pagos de las rentas  del trabajo y capital y los ingresos y pagos derivados de las  
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transferencias unilaterales sin contrapartida  (en nuestro caso fundamentalmente las 

remesas de inmigrantes).  En tal sentido,  la Balanza de Pagos de Guatemala  arrastra  

un saldo deficitario que hasta la fecha  (o sea, 2012) se amortigua en cierta medida con 

el ingreso neto  de recursos proveniente de las Remesas (excepto 2009).  Las cuentas 

de la Balanza Comercial por su naturaleza son las más grandes  y donde se aprecia 

mayormente el déficit.   

 

El papel de las remesas es crucial porque es un  ingreso neto a las Cuentas 

Nacionales, que si bien han aumentado constantemente,  tampoco están libres de sufrir 

variaciones especialmente si consideramos los altibajos de la economía 

estadounidense,  aparte del hecho que  ha aumentado el número de deportaciones de 

connacionales de Estados Unidos  lo cual eventualmente podría afectar  el monto de las 

Remesas. 
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Cuadro No. 15 

Guatemala: Ingreso de divisas por Remesas Familiares   

período 2001-2012  en miles de Dólares estadounidenses 

2001 592 339.1 

2002 1 579 391.9 

2003 2 106 504.8 

2004 2 550 623.1 

2005 2 992 822.5 

2006 3 609 813.1 

2007 4 128 407.6 

2008 4 314 730.6 

2009 3 912 286.8 

2010 4 126 784.1 

2011 4 378 031.9 

2012  -hasta marzo- 1 057 605.5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala 

 

Las remesas son una fuente muy importante de ingresos en moneda extranjera,  

superando al café, el azúcar y otras exportaciones.   Cerca de 1,35 millones de 

ciudadanos guatemaltecos, o sea, un aproximado del 10% de la población, viven en 

EE.UU. calculándose que 3,5 millones de personas  en Guatemala dependen de estas 

remesas.    Sin embargo,  el riesgo de depender tanto de las remesas es fuerte: 
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[[……]]  llaa  cciiffrraa  ddee  gguuaatteemmaalltteeccooss  ddeeppoorrttaaddooss  ddee  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ppoorr  llaa  vvííaa  aaéérreeaa  

ppooddrrííaa  ssuuppeerraarr  llooss  3300  mmiill  eessttee  aaññoo  ((22001111)),,  [[……]]  EEnn  22001100  ffuueerroonn    2299  mmiill  9955  yy    eenn  

22000099,,  2277  mmiill  222277..  [[……]]    NNoo  oobbssttaannttee,,  eell  iinnggrreessoo  ddee  ddiivviissaass  ppoorr  ccoonncceeppttoo  ddee  

rreemmeessaass  ffaammiilliiaarreess  hhaa  aauummeennttaaddoo  eessttee  aaññoo  ((22001111)),,  sseeggúúnn  eessttaaddííssttiiccaass  ddeell  BBaannccoo  

ddee  GGuuaatteemmaallaa..  DDee  UUSS$$44  mmiill  112266,,778844  mmiilllloonneess  eenn  22001100,,  eessttee  aaññoo  ((22001111))  ssee  

rreeppoorrttaa  uunn  ccoonnssoolliiddaaddoo  hhaassttaa  ooccttuubbrree  ddee  UUSS$$33  mmiill  665566,,006644  mmiilllloonneess  (Siglo XXI  

2011: s.a.). 

 
 
Las consecuencias de una caída drástica  en el monto de las remesas pueden 

manifestar la debilidad de la actividad exportadora,  comercial y económica de 

Guatemala, siendo  que ese ingreso es el único recurso  que le da cierto equilibrio a la 

balanza de pagos.  Esas circunstancia, si bien es conocida,  no se considera 

seriamente en todas sus implicaciones,  puesto  que las Remesas no solamente 

contribuyen  en al ámbito monetario cambiario,  sino  apuntalan el consumo doméstico 

de Guatemala,  por lo que los resultado en la reducción en el monto de Remesas 

podrían  presentarse directamente en el ámbito monetario   presionando el tipo de 

cambio hacia la baja  para encarecer las  importaciones y abaratar las exportaciones, y 

en el peor de los casos,  presionando los índices de inflación en el país  y bajando los 

índices de consumo  con las caudas respectivas. 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES  FINALES 

 

Para Guatemala, es necesario realizar todos los esfuerzos posibles para progresar en 

los procesos de Integración Comercial Regional, toda vez que el comercio entre  países 

latinoamericanos es aún bastante bajo, ésto es especialmente patente  si se le compara 

con el flujo comercial de otras regiones como Asía y Europa.  En ese sentido, la mejora 

de las capacidades de negociación  es obligada por cuanto los datos disponibles acerca 

de los efectos del  CAFTA  nos mostraron que no ha sido del todo provechoso para el 

país.  El concepto “Interés Nacional” posiblemente deba jugar un papel más 

preponderante en la política exterior, y particularmente en las negociaciones  

comerciales, toda vez que en muchas esferas  el país no puede materializar beneficios  

respecto de su  actividad económica. De igual manera,  como resultado de la crisis 

económico financiera que afecta al mundo desde 2008,  el comercio de Guatemala está 

siendo afectado  tanto en demanda como en oferta, lo cual se evidencia con la 

reducción de   compras al resto del mundo debido a la incertidumbre que ha generado 

la crisis en Europa, combinado ésto con un menor crecimiento de EE.UU. y China lo 

que afectará eventualmente las exportaciones de Guatemala.  

 

 Sin embargo,  sí puede observarse un crecimiento comercial exportador,  lo que de 

alguna manera ha cambiado la estructura  productiva de Guatemala lo que está 

cambiando la composición de las exportaciones por cuanto se está pasando a una 

etapa de superioridad de Productos No Tradicionales  entre los que se incluyen los 

Servicios.   Si bien el comercio  a Estados Unidos ha tenido una tendencia a la baja, 

todavía es el mayoritario y por algunos años más lo seguirá siendo,  puesto que ese 
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mercado contiene una amplia población latina  y en los aspectos técnico-legales, 

Estados Unidos mantiene una estabilidad en las reglamentaciones del comercio. 

 

La última crisis económica financiera mundial  iniciada en 2008, en donde los países 

más desarrollados fueron los blancos más sensibles de la misma, y en particular 

Estados Unidos, el principal socio comercial de Guatemala, reitera que al comercio 

exterior de Guatemala no le conviene mantenerse en sometimiento de productos y 

mercados.  El grupo de países BRIC,  es un ejemplo de cómo Guatemala no ha 

aprovechado las oportunidades para expandir el flujo comercial, estando  ese grupo 

todavía en su auge y habiendo manifestado varios de sus integrantes interés en 

aumentar su comercio con Guatemala.  En parte, ese pobre desempeño respecto de los 

países del grupo  BRIC, puede ser  atribuido a logística por una lado, debido a la falta 

de presupuesto para poder ubicar Oficinas Comerciales en La India, y Sudáfrica;   por 

otro, el hecho concreto de no tener Relaciones Diplomáticas con China por cuanto que 

las autoridades de ese país requieren primero entablar Relaciones Diplomáticas, lo que 

involucraría romper relaciones con Taiwán, que es uno de los países que mayor 

cooperación ha brindado al país en los últimos años, lo cual  aleja la posibilidad de 

instalar una oficina comercial allí para mejorar el comercio. 

 

Es necesario estar conscientes (especialmente por sus implicaciones) que la crisis 

mundial ha sido esencialmente financiera,  pero que por diversos factores ha devenido  

o lo hará en el ámbito  fiscal.  Al cambiar su ambiente y pasar a ser de naturaleza 

estatal  por los esfuerzos de los gobiernos para el salvamento financiero, lo que  ha 

provocado es un acrecentamiento desmedido de la deuda   de las economías 
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desarrolladas en primera instancia por el déficit fiscal.  Si a ello se añade la casi nula 

reactivación del consumo (por falta de crédito para la producción),  entonces el  déficit 

fiscal, especialmente de Estados Unidos y Europa podría  subir las tasas de interés lo 

que probablemente podría generar un proceso recesivo,  lo que en un círculo vicioso se 

potenciaría aún más con  déficit fiscal.   Sin embargo, el camino opuesto, o sea, decidir 

terminar con los rescates estatales, podría provocar una recaída de la crisis financiera 

con un muy probable impacto negativo en la recuperación económica, todo lo cual 

debería ser ya tomado en cuenta para la proyección de políticas comerciales   tanto en 

mercados tradicionales, como en la búsqueda de nuevos. 

 

En la parte correspondiente a este trabajo, se hizo la referencia  a  las diferentes 

doctrinas acerca del comercio mundial, y dentro de ellas se prestó especial atención a  

que el intercambio comercial concebido en el marco de la Ventaja Comparativa la cual 

no cubre necesariamente todos los aspectos  para el análisis. Economistas sugieren 

que al final, a veces una ampliación de la productividad en el exterior  puede beneficiar 

a los  países que tienen intercambios comerciales, y a veces, un aumento de la 

productividad en un solo país,  beneficiará únicamente a ese país  reduciendo de 

manera durable los beneficios que uno y otro países podrían conseguir del comercio. 

Esta disminución de los beneficios no sería tanto porque exista un exceso de comercio, 

sino debido a que ese comercio ha disminuido. Pero, incluso de ser ese el caso, y de 

acuerdo a los expertos, no debería adoptarse el proteccionismo.  Por tanto, la 

afirmación  que el comercio es recíprocamente beneficioso para las partes involucradas 

tiene validez para nuestros tiempos.   En los países en desarrollo generalmente se  

necesita un gran impulso  de inversiones gubernamentales sistematizadas para ayudar 
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a industrias estratégicas a arrancar y vincularse con la economía en su conjunto.  Por 

tanto, lo que procede mínimamente es la definición de las actividades industriales 

estratégicas de Guatemala. 

 

Los mercados tradicionales,  tal como se ha venido señalando,  al actual ritmo de 

comercio,  le producen  déficit comercial a Guatemala,  aún cuando la oferta de 

productos haya cambiando de un predominio de Commodities  hacia un aumento de los 

Productos No Tradicionales.  Por consiguiente,  no tener una visión clara y 

consensuada  acerca de nuevas plazas o productos nos estanca estratégicamente.  
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PROPUESTAS 

 

PRODUCCIÓN Y NEGOCIACIÓN. 

Guatemala necesita el fortalecimiento de sus capacidades productivas, de las de 

negociación y del establecimiento de inteligencia comercial a través de los diferentes 

Ministerios involucrados en las negociaciones de su Comercio Exterior.  El propósito 

esencial  será el  aprovechamiento de  los Acuerdos Comerciales ya negociados y 

lograr mejores condiciones en  los que  puedan suscribirse.  Es necesario mejorar  las 

esferas de Inversión y  Tecnología, para atraer a inversionistas extranjeros.  Es 

recomendable buscar la optimización de la competitividad del país enfocado en  el 

mejoramiento de la infraestructura  de carreteras, puentes, puertos, entre otros, así 

como poner especial énfasis al tema aduanero porque, aunque la nueva Ley 

correspondiente ya está vigente,  el estudio de las sanciones es un tema que debería 

analizarse detenidamente.  Asimismo, es necesario mejorar la competitividad  en el 

aspecto de reducción de costos de energía eléctrica,  por medio de la promoción de 

inversiones; también  con el apoyo a Pequeña y Mediana Empresas exportadoras, así 

como  la formación y capacitación de  recursos humanos o del personal de cada 

empresa o del estado, como base del progreso productivo y comercial de Guatemala.  

 

 

 APERTURA A NUEVOS MERCADOS. 

En el espacio netamente comercial,   aún sin Relaciones Diplomáticas con Guatemala,  

la República Popular de China ha ampliado su flujo de comercio hacia el país,  tal como 

se vio en los datos correspondientes.  Siendo que a corto plazo esa tendencia no 
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variaría significativamente y que la China es una plaza comercial importante,   una 

alternativa  a la exigencia de China respecto del reconocimiento que Guatemala tiene 

hacia Taiwán podría ser el diseñar una estrategia comercial que esté separada de la 

política exterior, debiendo tomar en cuenta para ésto, las habilidades negociadoras  y 

las pretensiones expansionistas de China.  La situación actual es que no existe una 

Oficina de Negocios Oficial en China, pero,  ante tal carencia,  como resultado de 

iniciativa de empresarios guatemaltecos,  se creó una Cámara de Cooperación y 

Comercio China-Guatemala que cuenta actualmente con aproximadamente 60 

productores de empresas privadas, quienes tienen toda la intención de fortalecer dicha 

Cámara y pretenden con ello  impulsar  relaciones comerciales estables y oficiales con 

ese país.  Conscientes que sus intervenciones no tendrán una respuesta a corto plazo 

de parte del Gobierno, continúan en la  búsqueda constante de contactos comerciales  

a través de ferias y exposiciones  en ese país. 

 

En lo que respecta a los países centroamericanos que conforman el SICA,  difícilmente 

puedan dar la oportunidad de expandir el Comercio guatemalteco  toda vez que 

experimentan prácticamente los mismos problemas que Guatemala, en mayor o menor 

magnitud,  y que es de las pocas áreas en donde Guatemala comercia con superávit;  

sin embargo, el vecino del Norte, México segundo país de donde se importa, no ha sido 

objeto de políticas estratégicas de comercio por parte de Guatemala.  México,  por la 

lógica de intercambio, debería ser el segundo socio comercial de Guatemala en cuanto 

a exportaciones a ese país; mercado que debe seguirse explorando hasta llegar a 

conocerlo mejor.   Los primeros pasos en ese sentido indican racionalmente  que por su 

proximidad geográfica y por las similitudes histórico-culturales,  el Sur de ese país debe 
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ser la región en donde Guatemala  puede acentuar sus esfuerzos comerciales, 

particularmente Quintana Roo,  Campeche y Oaxaca podrían ser los estados  

prioritarios para  la penetración en esa Región. 

 

INTELIGENCIA COMERCIAL. 

Finalmente, Guatemala deberá desarrollar capacidades de Inteligencia Comercial en el 

sentido de  poder obtener y manejar  información comercial de localidades, Estados o 

Regiones, para explicar  y entender las reglas  de mercados muchas veces marcadas 

por diferencias en lo cultural,  social y  económico; esto para generar capacidades  para 

localizar oportunidades de negocios a través de  análisis de plazas, segmentos y nichos 

de mercado y así adaptar las capacidades manufactureras, de servicios y comerciales 

de la economía nacional con las oportunidades captadas en las áreas de interés.    Es 

aquí donde se materializa y explica la idea principal de este trabajo,  en el sentido de 

que a Guatemala  le convendrá  identificar  otros mercados  que rompan la dependencia   

del actual esquema en donde aproximadamente diez países  constituyen  el mercado 

mayoritario de Guatemala  en un cuadro de constante peligro de déficit en la Balanza 

Comercial.   En tal sentido,  la indagación de características  del grupo BRICS  mostró 

la potencialidad de esas plazas que Guatemala no ha podido aprovechar.  Sin embargo, 

el grupo BRICS  podría declinar rápidamente y ya no ofrecer condiciones favorables al 

comercio de Guatemala,  ya por razones estrictamente económicas o de otra 

naturaleza,  por lo que,  el conocimiento  y diseño de estrategias comerciales  dirigidas 

a otros grupos de economías emergentes podrían ser los nuevos mercados para la 

expansión comercial del país.  Se listaron grupos como EAGLES, CIVETS  y otros  que 

son clasificaciones  de Instituciones Financieras con intereses particulares,  pero que 
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podrían servir como guía básica de hacia donde  enfocar los esfuerzos de Inteligencia 

Comercial.    Por tanto,  esas plazas comerciales podrían constituir los Nuevos 

Mercados  “No Tradicionales”  para Guatemala,  los cuales podrían ser servidos con 

Productos Tradicionales o No Tradicionales.  
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ANEXOS 

 Guía de entrevista a informantes clave y contenido de la conversación.  
 
Objetivo: Conocer  de primera mano,  información  actualizada respecto a los aspectos 
más importantes del comercio exterior de Guatemala.  
 
Solicitud de colaboración:    Se solicita a (los entrevistados)  su colaboración en la 
investigación que se realiza aportando sus conocimientos y criterio libremente. 
 
A continuación la entrevista realizada a la Licda Fanny de Estrada, Encargada de 
Competitividad en la Asociación Guatemalteca de Exportadores,  el 10 de julio de 2012. 
 
1. ¿En la última década  cómo se ha desempeñado el Comercio Exterior guatemalteco? 
 
En términos generales, en la última década las exportaciones en Guatemala se ha 
incrementado en un 14%, en promedio, lo cual es un porcentaje bastante alto.  Lo 
importante es que Guatemala  ha logrado transformar toda su estructura de Comercio 
Exterior, debido a que antes exportaba un 75% de Commodities (café, banano, algodón, 
etc) y un 25% de otros productos, ahora de productos tradicionales se exporta sólo un 
25% y el 75% de productos nuevos, totalmente se han diversificado los mercados. 

 
2.  ¿Qué Socios Comerciales   han  incrementado el comercio  y  cuáles  han bajado? 
 
Tenemos una Relación Comercial activa con Centroamérica,  con quienes vamos muy 
bien, se han incrementado las negociaciones con Estados Unidos y últimamente con 
México hemos crecido bastante. De la misma forma con Europa,  que es nuestro Tercer 
Comprador a nivel mundial. Nos ha ido muy bien porque siguen comprando nuestros 
productos, a pesar de las crisis de los años 2009 y 2012 que les ha tocado vivir.  

 
3.  ¿Cree Ud. que el Comercio con Estados Unidos y Centroamérica seguirá siendo el 
más importante para Guatemala en por ejemplo los siguientes 20 años?    ¿Por qué? 
 
Por supuesto que sí, Estados Unidos no sólo ha dado libre acceso de mercado a 
nuestros productos en los últimos 30 años, de igual forma es un mercado tan 
diversificado con una población latina muy importante en número.  Estados Unidos por 
mucho será nuestro Principal Socio Comercial, no sé si por los siguientes  20 años 
porque creemos que el mercado mexicano debería convertirse dentro de poco en el 
Segundo Socio Comercial aparte de Centroamérica, pero el dentro de la pregunta, el 
mercado americano es muy certero, no cambia las reglas de un día para otro, se 
mantiene en sus reglas de negocios  y de esa forma se mantiene el crecimiento entre 
ambos países. 
  
4.  ¿En ese sentido,  es conveniente abrir mercados con países de economías 
recientemente industrializadas?     (BRICS—CIVETS-ETC) ¿Por qué? 
 
La respuesta es absolutamente sí, debido a que la estructura del comercio mundial en 
esta etapa de globalización ha mostrado que, habitualmente, los focos de consumo 
mundial han estado en el mercado americano por el poder de adquisitivo que ellos tienen 
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y en el mercado  europeo por el Ingreso Per Cápita  tan alto que manejan, asimismo, 
porque son mercados certeros. Sin embargo, en algunos países asiáticos (India, China, 
Tailandia…) así como latinoamericanos su Ingreso Per Cápita ha ido creciendo.  Es de 
tomar en cuenta que, incluso,  los Estados Unidos también los está considerando como 
nuevos mercados potenciales y Guatemala como país pequeño deberá pegarse a estas 
nuevas cadenas globales que le permitan hacer una triangulación entre un país como los  
Estados Unidos, nuestro país y luego al destino final que podría ser uno de estos Países 
Emergentes. 
 

5.  ¿Si bien Guatemala no comercia prioritariamente con la Unión Europea,  qué cree 
que pasará con el comercio Guatemala-Europa  considerando los problemas financieros 
de la Eurozona? 
 
Debido a que los productos que hoy exportamos, en gran parte, hacia Europa son los 
alimenticios como: Café, banano, azúcar, vegetales, fruta, etc., y lo que no es alimento es 
ropa, cuando hay crisis económica lo último que hará cualquier persona en el mundo 
será dejar de comer; entonces Europa debe seguir importando los productos que 
Guatemala le envía ya que nuestra estructura aún está basada principalmente en los 
alimentos, a pesar de estar tratando de diversificarnos.  Esa es la razón por la cual 
Guatemala no se ha visto totalmente afectada en la crisis que Europa afronta.   

 
6.   Según su conocimiento y experiencia,  ¿qué debería hacer el gobierno para  
impulsar una estrategia de Comercio Internacional  que posibilite la estabilidad y la 
expansión de  nuestra economía? 
 
Guatemala tiene una agenda de competitividad bastante clara que indica cuáles son los 
puntos críticos que están haciendo que nuestra producción de exportación sea cara y si 
es cara no puede competir, entonces hay temas de Política Pública, como: Reparación de 
puertos, aeropuertos, carreteras, aduanas, logísticas, simplificación de procesos 
aduaneros,  revisión de la Ley de Aduanas, bajar los costos de energía, que en las 
escuelas aprendan el idioma inglés, mejoramiento de la promoción de inversiones, apoyo 
Pymes y Mypimes.  
 

7.  ¿Estima que en algún momento la Balanza Comercial puede llegar a un déficit muy 
profundo y eso afectar gravemente la economía? 
 
Pienso que no, lo que es importante es tener una Balanza de Pagos nivelada porque 
ahora importamos el doble de lo que exportamos, lo cual no está bien porque debería ser 
lo contrario, pero no tenemos desequilibrio económico porque lo que han venido a hacer 
las Remeses Familiares es compensar el Ingreso de Dólares que es lo que  balancea esa 
necesidad para el País.  Sin embargo, la razón primordial por la que debemos exportar y 
duplicar estas exportaciones es porque al haber más  fábricas o fincas que produzcan 
cosas habrá más empleo; el gran problema de Guatemala es que hay más de 4 millones 
de plazas que se deben crear y no es porque esa misma cantidad esté sin trabajar sino 
que se encuentran en la economía informal  o sólo sobreviven, lo cual no es lo correcto 
porque como seres humanos deben tener un ingreso que les permita tener una vida 
económicamente más segura para sus familias.  


