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arrastran muchos países desarrollados que les
impiden llevar a cabo políticas presupuestarias ex-
pansivas. China, la segunda economía mundial, habrá
crecido al 9 por 100, pero tanto ella como otros
países emergentes están empezando a temer que
estalle su propia burbuja especulativa.

Según las primeras estimaciones del FMI, el
producto mundial bruto habrá crecido en 2011 un
4 por 100, menos, pues, del más del 5 por 100 que
creció en 2010 y más de lo que se crecerá en el
2012 donde todo presagia una recaída en los rit-
mos del crecimiento. Como en años anteriores, el
mundo desarrollado está creciendo mucho menos
que los países emergentes. Con estas bajas tasas de
crecimiento y con los problemas financieros y de
escasez de crédito por los altos niveles de endeuda- �
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1. Un panorama recesivo con muchos
temas sobre la mesa

Si el 2011 comenzaba bajo malos augurios de
crecimiento, para el año que ha terminado las ten-
siones que se han ido produciendo a lo largo del
año, sobre todo, en los países desarrollados, hace
que empecemos el 2012 con una situación de un
cierto pesimismo. La Directora Ejecutiva del Fondo
Monetario Internacional (FMI) ha alertado, a me-
diados de diciembre de 2011, que el mundo está
recayendo en una crisis profunda como consecuen-
cia de los problemas de sobreendeudamiento que

EL SISTEMA ECONÓMICO INTERNACIONAL EN 2011

Francesc Granell Trías*

En estas páginas se hace repaso al sistema económico internacional en el año
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miento alcanzados en los años de dinero fácil, el
desempleo crece en todas partes y muchos países
se ven forzados a reducir determinadas partidas de
gasto público. El FMI ha llamado la atención a los
países que hagan cortes presupuestarios demasia-
do drásticos pues ello hará más difícil una próxima
recuperación. La Revista Time ha llevado a su por-
tada, como personaje del año, a los movimientos
de protesta, «los indignados del 15 de mayo en
nuestro lenguaje» que se han lanzado a la calle para
denunciar los «recortes en el estado del bienestar»
para tratar de volver al equilibrio presupuestario y
los abusos financieros producidos al amparo de
algunos excesos desregulatorios, por la falta de lide-
razgo de los gobernantes y por las indecisiones de
los responsables políticos de los principales países
occidentales, que piensan más en su eventual ree-
lección que en contribuir positivamente a la gober-
nanza global.

Para ver los temas más relevantes que ha afronta-
do el sistema internacional en 2011 nada mejor que
ver el programa de los dos grandes foros internacio-
nales de debate, es decir, el G8 y el G20 celebrados
este año, ambos, bajo presidencia francesa. El G8,
que alcanzó su  37ª reunión anual en Dauville, los
días 26 y 27 de mayo, trató de la seguridad nuclear
tras el accidente de Tushima, el cambio climático
con vistas, sobre todo, a las negociaciones de un
nuevo Protocolo de Kioto, los avances y control de
Internet, la primavera árabe y sus consecuencias y la
paz y seguridad como telón de fondo para el desa-
rrollo de Africa.  El G20, por su parte, celebró su 6ª
Cumbre en Cannes los días 3 y 4 de noviembre, ocu-
pándose de la situación económica recesiva mundial
con acumulación de desequilibrios macroeconómi-
cos y aumento del desempleo, el futuro del Sistema
Monetario Internacional, el desarrollo y los Obje-
tivos del Milenio, la gobernanza mundial, la situa-
ción agrícola y energética, el cambio climático y la
dimensión social de la globalización, así como los
fallos en la regulación financiera y el papel que deben
jugar los organismos internacionales.

Interesante es constatar, en todo este contexto,
las perspectivas de crecimiento a largo plazo para

el grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China)
que Goldman Sachs pronostica y que les llevará a
escalar posiciones como máximos representante
del «capitalismo global». Las reuniones anuales de
sus cuatro líderes (la 3ª, la de 2011, en la isla de
Hainan los días 13 y 14 de abril ha visto la incor-
poración de Sudáfrica al grupo) evidencian que los
ahora BRICS han tomado conciencia de grupo
para posicionarse frente a los problemas mundia-
les y empiezan a coordinarse a sabiendas de que
están trampeando la actual crisis mucho mejor que
el resto de países. El ingreso de Rusia en la OMC
(vid infra) debe reafirmar, sin duda, este protago-
nismo.  

2. El comercio mundial

El comercio mundial habrá crecido en el 2011
en un 6,5 por 100 contra el 14 por 100 que creció
en el 2010, tras el espectacular rebote que tuvo
despés de sufrir una contracción del 12 por 100 en
2009. En el 2012 se espera que crezca menos que
en 2011 por las malas perspectivas de crecimiento
de la economía mundial. Según las estimaciones
de FMI y OMC el crecimiento del comercio de los
países en desarrollo y de los emergentes habrá sido
el doble del de los países desarrollados: un 4,5 por
100 contra un 9,5 por 100.

Aunque la Ronda de Doha no llega a culminar
desde que la Ministerial de la OMC la lanzara en
noviembre de 2001, el Director General de la OMC
ha mostrado en varias ocasiones su optimismo res-
pecto a avances realizados en diferentes frentes, pero
la lentitud del proceso multilateral está haciendo pro-
liferar los acuerdos regionales en forma, principal-
mente, de acuerdos de libre comercio: ratificación por
los Estados Unidos de los acuerdos de libre comer-
cio con Colombia y Panamá, acuerdo entre Perú y
Corea entrado en vigor el 1 de agosto en base al
modelo WTO plus incluyendo trato nacional, defen-
sa comercial, contratos públicos, solución de contro-
versias; finalización del Acuerdo de libre comercio
Corea-EEUU en febrero del 2011, etcétera. �
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Con el ingreso de Rusia, Samoa y Vanuatu en la
OMC (firmado al margen de las sesiones de la oc-
tava Reunión Ministerial de la OMC celebrada en
Ginebra los días 15-17 de diciembre de 2011 y que
será efectiva tras una esperada rápida ratificación
–pese a los problemas políticos tras las cuestiona-
das elecciones rusas de diciembre–), se pasará a
tener 156 miembros y Rusia podrá empezar a
hacerse oir en la OMC como lo han hecho hasta
ahora los otros BRIC. 

Los Estados Unidos, por su parte, se siguen que-
jando de que un yuan depreciado hace que las
exportaciones chinas compitan deslealmente sobre
su mercado, pero China no solamente no acepta la
critica sino que a mediados de diciembre ha con-
traatacado imponiendo una sobretasa contra las
importaciones de coches norteamericanos.

El Secretariado de la OMC –actualmente en
expansión en la propia sede de Ginebra que here-
dó de la OIT– se ha comprometido, en la 8ª confe-
rencia Ministerial celebrada en Ginebra en diciem-
bre, a llevar a cabo dos veces al año un informe sobre
las medidas restrictivas al comercio que se inicien
y que en 2010 han sido 340 cuando en 2009 sola-
mente fueron de 220, con una cobertura que la
OMC calculó en 800.000 millones de dólares. Esta
progresión en cuanto a medidas restrictivas evi-
dencia que pese a las buenas intenciones de con-
cluir la Ronda de Doha –cosa que ahora parece im-
posible antes de las elecciones presidenciales nor-
teamericanas– el peligro de rebrote proteccionista
es hoy mayor que el que se registrara en el periodo
crítico 2008-2009. 

El periodo en el que estamos pasará a la histo-
ria del comercio mundial como aquel en que las
importaciones mundiales hechas por los países ricos
se habrán igualado a las importaciones efectuadas
por los países emergentes, lo cual nos aleja muy
mucho de las teorías centro-periferia o de los años
en los que los países latinoamericanos practicaban
políticas proteccionistas de substitución de impor-
taciones, y nos da a entender el importante papel
que las deslocalizaciones, en busca de mejores
productividades, y la división internacional de tra-

bajo intragrupo de las empresas transnacionales han
adquirido para maximizar el rendimiento de la sub-
contratación en las cadenas de valor de los produc-
tos acabados. Si Adam Smith y David Ricardo resu-
citaran serían incapaces de entender, con sus teorías,
la actual división internacional del trabajo. De mo-
mento y desde 2009, China es el primer exportador
mundial de bienes, realiza el 10 por 100 del co-
mercio mundial y ha pasado a ser el 4º exportador
mundial de servicios.

3. El sistema monetario y financiero
internacional

El 2011 ha sido un año complicado para el sis-
tema monetario y financiero internacional. Los
primeros meses del año y a pesar de los necesarios
reequilibrios en la zona euro o el persistente dese-
quilibrio de la balanza por cuenta corriente de
Estados Unidos, o China (en sentido contrario) aún
permitían augurar que hacia finales de año habría
una mayor estabilidad, pero en la segunda parte del
año los aumentos en los niveles de deuda externa
de muchos países (según lo constatado por el
Informe de Estabilidad Financiera del FMI dado a
conocer el 25 de septiembre), la debilidad y difi-
cultades de muchos grandes bancos sistémicos (como
el Dexia rescatado el 9 de octubre por Francia y los
países del Benelux) y la desconfianza entre las
entidades financieras ante los altos niveles de falta
de liquidez e insolvencia de países y de otras enti-
dades financieras, pese a las más elevadas exigen-
cias de garantía exigidas por las Reglas de Basilea,
ha hecho que los circuitos de crédito, en los princi-
pales mercados, hayan estado colapsados, arrastran-
do a la baja los niveles de consumo e inversión, los
índices bursátiles y las calificaciones de las agen-
cias de rating.

La Bolsa ha sufrido, en su propia carne, esta si-
tuación. La que ha registrado peores resultados
durante 2011 ha sido la de Milán con una caída del
25,2 por 100, seguida de la de París con el 16,9 por
100 y la de Frankfurt con un 14,9. Frente a ellas �
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la de Londres ha perdido un 5,5 por 100 en térmi-
nos, empero, de una libra depreciada, y la Bolsa es-
pañola acaba el año con pérdida del 13,1 por 100.
Convien recordar que el IBEX español tuvo una
caída histórica del 39,8 por 100 en 2008 para re-
montar, después, en 2009, un 29,8 por 100 y para
ceder un 17,4 por 100 en 2010. 

En esta situación global difícil ¿quién podía
pensar hace unos meses que después de que el
entonces Director Ejecutivo del FMI –Dominique
Strauss Khan– advirtiera a Estados Unidos sobre
su déficit Fiscal –ante la batalla en el Congreso por
aumentar el límite de endeudamiento– la Standard
& Poors se atrevería a quitar la triple A a los Es-
tados Unidos, el 8 de agosto, con un efecto direc-
to negativo sobre los mercados?

En todo este contexto, el FMI está reforzando
su posicionamiento cara a la gobernanza del Sis-
tema Monetario y Financiero Internacional y no
sólo con respecto a países en desarrollo o a países
emergentes –como era lo normal en los últimos tiem-
pos– sino interviniendo muy activamente en la cri-
sis del euro junto al Banco Central Europeo y las
otras instituciones europeas lo cual ha obligado a
cambiar muchos de sus parámetros de actuación,
tanto antes como después de la substitución de Strauss
Khan por Cristine Lagarde al frente del FMI, el 28
de junio, tras una novelesca acusación de desórde-
nes sexuales, luego sobreseída por la fiscalía nor-
teamericana.

En este sentido, durante el 2011 se han ido pro-
duciendo ratificaciones al «paquete» de aumento
de recursos y mejora de gobernanza, que se lanzó
en diciembre de 2010, con el propósito de alcanzar
el 85 por 100 de votos requeridos para su entrada
en vigor  antes de la Asamblea anual de 2012. Tal
paquete comprende una duplicación del volumen
de cuotas, a través de la 14ª Revisión General hasta
los 476.800 millones de Derechos Especiales de
Giro (DEG) (733.900 millones de dólares), la ex-
tensión del Acuerdo General de Préstamos (New
Arrangements to Borrow) que hasta ahora contaba
con 50.000 millones –aportados por los 11 países
que iniciaron tal mecanismo en 1962– y que ha

alcanzado, desde octubre 2011, los 576.000 millo-
nes con participación de 40 países, una primera
emisión de bonos del FMI que, a diferencia de los
del Banco Mundial, no serán negociables por ban-
cos privados y de los que China se ha comprome-
tido a suscribir 50.000 millones, a doblar la finan-
ciación concesional a los países de renta baja a tra-
vés de los subsidios del Poverty Reduction and
Growth Trust y de ingresos derivados de la venta
de reservas de oro autorizadas, bajo condición de
que no distorsione ni haga caer el mercado del oro
(en 2011 ha llegado a cotizaciones récord de 1.911
dólares la onza: el 23 de agosto en plena crisis del
euro). Como complemento a estas vías de aumen-
tar la liquidez internacional disponible, el FMI
debe proceder a una nueva emisión de Derechos
Especiales de Giro que daría a cada uno de sus 187
Estados miembros y, en proporción a su cuota,
hasta un total de 250.000 millones de dólares a los
que se añadirán las asignaciones de los países que
no han recibido aún asignaciones anteriores de este
instrumento de liquidez internacional que se creó en
1969 a través de la Primera Enmienda del Conve-
nio Constitutivo del FMI.

Junto a todo ello está también en ratificación la
IV Enmienda del Convenio Constitutivo del FMI
que supone una reasignación del poder de voto y
de las cuotas, con pérdida de dos sillas en el Di-
rectorio para Europa y mejora para los países emer-
gentes, así como la futura supresión de las sillas
directas que hasta ahora detentan los cinco países
con mayor cuota.

El FMI ve además reforzado, por el G20, su
mandato de supervisión del Sistema Monetario
Internacional como Bien Público Global y de las
relaciones entre las principales divisas.

Al margen de la marcha hacia el reforzamiento
del FMI, para volver a jugar el papel central en el
Sistema Monetario Internacional que había perdi-
do frente a los mercados en los últimos años de
ultraliberalización financiera, hay que destacar los
avances que se han producido para la regulación
garantista de la solvencia de los bancos a través del
Comité Bancario de Basilea y el acuerdo histórico �
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de apoyo mutuo suscrito, con caducidad a 1 de fe-
brero de 2013, por la FED, el BCE y los bancos
centrales de Reino Unido, Suiza, Canadá y Japón
para dotar al SMI de más liquidez internacional,
mediante una red de swaps que ha hecho recordar
los Acuerdos del Plaza y del Louvre para, entonces,
estabilizar el atacado dólar, y ahora con la mirada
puesta en tranquilizar los mercados acosados por
las dudas sobre la deuda europea y sobre la conti-
nuidad del euro.

4. La cooperación al desarrollo

De la misma manera que el mundo va a dos velo-
cidades, los países en desarrollo también siguen el
mismo camino, pues mientras en varios países de
Asia y de América Latina baja el número de pobres
y se producen avances en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en África las
cosas siguen mal. En el cuerno de África la peor
sequía en sesenta años ha creado situaciones de
hambre preocupantes para el Programa Alimentario
Mundial y para la FAO. En Somalia esta circunstan-
cia se agrava por la situación de estado fallido en que
la gobernanza se hace difícil y hasta sus costas siguen
requiriendo una acción europea contra la piratería.
En Corea del Norte la FAO calcula que hay 24 millo-
nes de habitantes en situación de hambre, lo cual
resulta dramático en un país que dedica el 25 por
100 de su presupuesto a programas militares, y que,
por cierto, preocupa y mucho a sus países vecinos,
tal como se ha constatado con la sucesión del dicta-
dor fallecido Kim Jong-il por su hijo Kim Jong-un el
29 de diciembre de 2011. 

Esta situación explica que, cada vez más, el sis-
tema internacional procure distinguir entre los paí-
ses emergentes, los países de renta media y los paí-
ses menos adelantados sobre los que debe centrar-
se  la ayuda al desarrollo, tal como quedó de nuevo
patente en la IV Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Países Menos Adelantados (PMA) cele-
brada en Estambul (9-13 mayo) y en la que se con-
templaron los pocos avances realizados en esta área

con respecto al Programa de acción aprobado en la
III Conferencia sobre los PMA que –organizada ex-
cepcionalmente por la Unión Europea– se celebró
en Bruselas en mayo de 2001. Hay que destacar
que 33 de los 48 PMA son países africanos.

La situación económica y presupuestaria de los
principales países donantes no permite pensar que
vayan a dedicarse más recursos financieros a la
ayuda al desarrollo, como se había previsto en el
Consenso de Monterrey (2002), y por ello los prin-
cipales donantes y las instituciones que se ocupan
de estos temas (Comité de Ayuda al Desarrollo de
la OCDE, PNUD, UNCTAD, Banco Mundial y
Bancos Regionales) están haciendo esfuerzos no
solamente para mejorar la eficacia de la Ayuda
como se había dicho en la Declaración de París
(2005), el Plan de Acción de Accra (2008) o en el
Tercer Foro en Doha, sino para establecer un Par-
tenariado Global para un desarrollo efectivo. Éste
es el cambio de concepto que ha quedado formali-
zado tras el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre efica-
cia de la ayuda celebrado en Busan del 29 de no-
viembre al 1 de diciembre y que servirá, además,
de punto de arranque para la XIII UNCTAD que se
celebrará en Doha (Qatar) del 21 al 26 de abril de
2012 y en que –a la vista de los problemas finan-
cieros mundiales actuales– se pasará de la idea de
la globalización impulsada por las finanzas a la
globalización impulsada por el desarrollo.

De nuevo, las remesas de emigrantes han juga-
do un mayor papel que la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo para dotar de recursos externos para el cre-
cimiento a una serie de países. Los países que más
remesas vienen recibiendo son India (55.000 millo-
nes de dólares), China (51.000), México (22.600)
y Filipinas (21.300) aunque hay pequeñas países
para los que el impacto de las remesas de sus emi-
grantes en relación al tamaño de su economía es
mayor (la devastada Haití, por ejemplo).

Y, de nuevo, la cooperación Sur-Sur ha venido
siendo importante. Países que no son miembros del
CAD, como China o Brasil, han sido protagonistas
de ayudas a otros países en desarrollo para obtener
contratos o materias primas que necesitan. El caso �
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de China supone, además, un reto para el sistema
de condicionalidades hasta ahora aceptados y que
ha venido consistiendo en no dar ayuda al desa-
rrollo –circunscribiéndose a ayudas humanitarias
de emergencia– a las dictaduras y a los países que
no respetan los derechos humanos.  

5. Dificultades y avances en la integración
europea

El año 2011 empezó para la Unión Europea,
bajo presidencia húngara del Consejo, con la ale-
gría de ver a Estonia incorporarse a la zona euro
como su miembro número 17, y con la integración
reforzada al poner en marcha tres nuevas Agencias
Europeas, entre las cuales la Bancaria debía ser la
de mayor relevancia como nueva pieza impulsora
de una gobernanza europea, casi federal.

Sin embargo, la preocupación de que los altos
precios de muchas materias primas (el cacao se
situó en su máximo de 32 años por la Guerra Civil
en Costa de Marfil y el petróleo ha llegado a rozar
su máximo histórico de 147 dólares, de julio de
2008, tanto por la crisis de Libia a partir del inicio
de las revueltas árabes como a fines de diciembre
por las amenazas de Irán de bloquear el estrecho
de Ormuz como réplica a las amenazas occidenta-
les tras decidir tirar adelante su programa nuclear)
hicieran disparar la inflación, llevó al BCE a la de-
cisión –luego demostrada errónea– de aumentar
los tipos de interés desde el 1 por 100 –que había
estado en vigor desde el 7 de mayo de 2009– al
1,25 por 100 el 7 de abril y al 1,50 por 100 el 7 de
julio en unos momentos en que Gran Bretaña tenía
su tipo al 0,5 por 100, Estados Unidos al 0,25 por
100 y Japón al 0,1 por 100 –porque no veían peli-
gro de inflación sino de recaída hacia la recesión–.
El Banco Central Europeo no rebajó, sin embargo,
este tipo del 1,50 por 100 al  1,25 por 100 hasta el
3 de noviembre, justo dos días después de que
Mario Draghi sustituyera a Jean Claude Trichet en
la presidencia del BCE. Vista la caída de los índi-
ces de actividad económica en aquellos momentos,

el BCE decidiría volver a bajar el tipo al 1 por 100
el 8 de diciembre. Por si esto fuera poco, y vista la
falta de liquidez existente, el BCE decidió propor-
cionar liquidez a 523 bancos europeos por un im-
porte de 489.000 millones de euros en préstamos
de hasta tres años (a diferencia de los que se con-
cedieron en época Trichet limitados a una año),
que se pretendía fueran para reactivar el crédito a las
empresas, pero que en realidad se están usando por
los bancos para aumentar sus ratios de solvencia for-
malizando depósitos en el propio BCE.  

Estas medidas suponían una relajación de la po-
lítica monetaria europea que, en combinación con
la huida de capitales hacia fuera de la zona euro
por las incertidumbres de la deuda de los países
europeos periféricos y de algunos bancos sistémi-
cos, han hecho que a finales del 2011 el euro se co-
tizara a 1,29 dólares, cuando había comenzado el
año a casi 1,35 y cuando había llegado a una cota
máxima de más de 1,47 a finales de abril y princi-
pios de mayo de 2011.

El segundo semestre, bajo presidencia polaca
del Consejo, ha visto cómo Croacia firmaba el Tra-
tado de adhesión a la UE que deberá convertirla en
su miembro 28 el 1 de julio de 2013 –de culminar
correctamente las ratificaciones– lo cual, unido a que
otros países van negociando su adhesión (Islandia,
Macedonia, Montenegro y Turquía) y otros se con-
sideran potenciales candidatos (Albania, Serbia y
Bosnia-Herzegovina) es demostrativo de que el mo-
delo europeo sigue siendo atractivo para los países
europeos que aún no son miembros de la Unión.

El 2011 empezaba, también, con el nacimiento
de nuevos mecanismos consultivos y de propuesta
que, se quiera o no, suponían acciones comunes en
detrimento de la soberanía nacional de los Estados
miembros de la UE a favor de una acción común
para luchar contra los desequilibrios financieros:
la Junta Europea de Riesgo Sistémico, la Autoridad
Bancaria Europea, el Comité Europeo de Regula-
dores de Valores y el Comité Europeo de Super-
visores de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Dicho esto, el segundo trimestre del año ha re-
sultado muy tempestuoso para la UE como con- �
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secuencia de la crisis de deuda que ha centrado el
orden del día de los sucesivos Consejos Europeos
y que ha cuestionado la validez de los conceptos
sobre los que se basa la Unión Monetaria Europea
desde que fue fundada por el Tratado de Maastricht
que creó, sí, una moneda única pero que no cimen-
tó una auténtica unión económica, ni creó instru-
mentos de solidaridad fiscal ni de convergencia
intraeuropea al nivel suficiente, pese a lo cual el
euro es hoy una moneda demasiado importante
como para que pueda desaparecer.

Las discusiones sobre los planes de rescate y
los desembolsos de los sucesivos tramos de resca-
te de Grecia (lanzado en mayo de 2010) y de Ir-
landa (noviembre de 2010) así como el de Portugal
(aprobado el 17 de mayo tras la victoria electoral
del conservador Passos Coello después de la dimi-
sión del socialista Sócrates) han generado inquie-
tud y han producido contaminación para Italia y
España. En el caso de Grecia, los retrasos en poner
en marcha las medidas de consolidación fiscal pac-
tadas con la UE, el BCE y el FMI han creados tales
tensiones que Grecia está ahora gobernada por el
gobierno tecnócrata encabezado por Papademos,
tras la dimisión de Papandreu tras un amago de
convocar un referéndum sobre el plan de austeri-
dad. Todo esto se ha visto agravado por la lentitud
en la aplicación o ratificación de lo decidido en los
Consejos Europeos (convocados por el dúo Sarkozy/
Merkel con la anuencia del Presidente del Consejo
Europeo, Van Rompuy). Ello ha llevado a situacio-
nes de rebaja de la calificación de la deuda y ha
disparado los tipos de interés para colocar su deuda
que han debido soportar los países europeos peri-
féricos para refinanciarse hasta niveles tan gravo-
sos que de situaciones de falta de liquidez se ha
pasado a situaciones de insolvencia. Para evitar
mayores problemas, y pese a los reparos expresa-
dos por la canciller Angela Merkel, el Banco Central
Europeo ha venido comprando deuda italiana y espa-
ñola en los mercados secundarios y los países
europeos han hecho aportaciones adicionales al FMI
para que éste pueda, a su vez, proporcionar liqui-
dez a los países europeos sin violar la prohibición

de ayuda directa inscrita en el Tratado de Funcio-
namiento de la UE y en los Estatutos del BCE.

El 13 de diciembre del 2010 entró en vigor,
finalmente, el «Paquete de Gobernanza Econó-
mica Europea de 6 medidas» (5 reglamentos y una
directiva) que reformula en términos más estrictos
el antiguo Pacto de Estabilidad y Crecimiento re-
feridos al déficit y a la deuda viva, que ya sólo cum-
plían 4 de los 17 países de la eurozona (Estonia, Fin-
landia, Luxemburgo y Suecia). En el paquete se
prevén sanciones para los países que no adopten las
medidas necesarias para reducir su déficit presu-
puestario y su nivel de deuda pública en un perio-
do que oscila entre los tres y los cinco años, dando
capacidad de supervisión a Bruselas. En este pa-
quete los países no solamente deben fijarse objeti-
vos de reducción de desequilibrios con control por
Bruselas, sino que deben seguirse los desequili-
brios de balanza de operaciones corrientes, expor-
taciones, deuda privada, crédito, precios y nivel de
desempleo. De momento, los Gobiernos tecnocrá-
ticos sustitutivos de los elegidos en Italia (Mario
Monti en vez de Silvio Berlusconi) y en Grecia
(Lukas Papadimos en vez de George Papandreu)
así como los Gobiernos democráticos de Portugal,
Irlanda, España y hasta Francia se han visto forza-
dos a adoptar medidas restrictivas (congelaciones
salariales, reducción del número de funcionarios
públicos, recortes en los gastos públicos, etcétera)
para salir de sus situaciones de déficit excesivo y
para –en los casos de Irlanda, Portugal y Grecia–
poder devolver los créditos recibidos (en el caso de
Grecia con una importante quita del 50 por 100)
pero también están siguiendo la misma senda otros
muchos países europeos de dentro y de fuera de la
zona del euro (sobre todo Gran Bretaña).

A medio y largo plazo queda pendiente la apro-
bación en los próximos meses del Acuerdo Inter-
gubernamental cuyo proyecto de 14 artículos fue pre-
sentado por Van Rompuy el 16 de diciembre, que
deberán ratificar al menos 9 de los actuales 17
miembros de la zona euro y que debe servir para
consolidar un núcleo duro de la misma. Queda, tam-
bién, pendiente la aprobación de una ampliación �
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para el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
(desde los 440.000 millones con los que lo dotaron
los países del euro el 9 de mayo de 2010 y con
caducidad para el 30 de junio de 2013) que se esta-
bleció inicialmente para poder ayudar a Grecia y que
se completó con un Mecanismo Europeo de
Estabilidad respaldado por los 27 y que el presu-
puesto de la UE puede respaldar hasta 60.000 millo-
nes en un esquema de ayuda que el FMI apoyaba con
otros 250.000 millones con sus propias condiciones
y supervisión.  

Queda, sin embargo, en el aire el tema de la «rea-
nimación» de las economías europeas ya en rece-
sión antes de la aplicación de medidas restrictivas
para salvar el euro, pues ambas aspiraciones pare-
cen, en este momento, contradictorias y, además,
se enfrentan con el rechazo sindical y el del movi-
miento de los indignados por los recortes que se
están aplicando al hasta aquí existente estado del
bienestar.

Una última cuestión a tratar, respecto al futuro de
la UE, es la falta de ambición de la Comisión Europea
al presentar su proyecto de Marco Financiero Plu-
rianual 2014-2020  respetando en demasía las pre-
siones de los países contribuyentes netos al Presu-
puesto de la UE dejando las finanzas de la UE a su
escaso nivel actual, de poco más del 1 por 100 de
la Renta de la UE. Un solo elemento de ambición
ha llamado la atención en la propuesta de la Comi-
sión: la introducción de una especie de Tasa Tobin
sobre las transacciones financieras que pasaría a
nutrir el presupuesto de la UE como nueva línea de
recursos propios. No parece, empero, que esta pro-
puesta pueda llegar a prosperar dada la acogida
adversa mostrada por el Reino Unido.

Otro factor a considerar, respecto a la marcha de
la integración europea a lo largo de las presiden-
cias húngara y polaca del 2011, han sido los esca-
sos avances registrados en la coordinación en la po-
lítica exterior cara a los problemas internacionales.
En este sentido, el funcionamiento del Servicio de
Acción Exterior Común creado por el Tratado de
Lisboa y a cuyo frente está la vicepresidenta de la
Comisión, la Sra. Ashton, no ha conseguido pro-

yectar una imagen de unidad europea frente a los
grandes problemas internacionales como se espe-
raba de él cuando fue creado y, de hecho, el grado
de activisto del Servicio, pese a incluir actualmen-
te tanto funcionarios de la Comisión Europea como
diplomáticos de los Estados miembros, es menor
que el que la UE consiguó con la actuación de
Javier Solana en su etapa 1999-2009 como Mr.
PESC, Alto Representante para la PESC.  

6. España y el sistema internacional

España agotó en el primer semestre del 2011 sus
últimos meses como partícipe del primer trío pre-
sidencial del Consejo que, junto a Bélgica y Hungría,
pusieron en marcha los cambios introducidos por
el Tratado de Lisboa, en vigor desde noviembre de
2009, y que España asumió como primera presi-
denta de la nueva UE modelada por dicho Tratado
en el primer semestre de 2010.

Desde el punto de vista de la influencia del sec-
tor exterior en la economía española, la exporta-
ción y el turismo se han comportado bien aprove-
chando la mejor coyuntura alemana y francesa.
Ante la débil demanda de automóviles, por ejem-
plo, el sector –de la mano de las multinacionales–
exporta el 90 por 100 de su producción. La debili-
dad aquí sigue siendo que, de acuerdo con el In-
forme global de competitividad 2011-2012 publi-
cado por el Foro Económico Mundial de Davos y
que considera 142 países, España solamente ocupa
el puesto 39 del ranking, cosa que muestra las
reformas estructurales que quedan por hacer para
posicionar positivamente a España en la división
internacional del trabajo. En esta misma línea, la
Corporación Financiera Internacional del Grupo
del Banco Mundial ha resaltado que sobre 183 paí-
ses analizados, España es el 133 en cuanto a la di-
ficultad para iniciar un nuevo negocio, y el 44 en
el índice compuesto de facilidad para poner en
marcha actividades empresariales. 

España ha visto aumentado en 2011 su porcen-
taje de cuota en el FMI hasta el 2 por 100 y el pre- �
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sidente José Luis Rodríguez Zapatero participó,
como siempre, como invitado en la reunión del
G20 que, bajo presidencia francesa, se celebró en
Cannes los días 3 y 4 de noviembre, aunque, esta
vez, estaba representando un país muy debilitado
por la crisis del euro, el déficit presupuestario, el
aumento en las primas de riesgo y la rebaja de las
calificaciones del Reino de España, las comunida-
des autónomas y muchos de sus bancos y cuando
el propio sistema bancario –que en el pasado Zapa-
tero había podido presentar como emblemático–
estaba en proceso de transición tras los malos re-
sultados del PSOE en las elecciones locales y autonó-
micas, tras el Decreto de solvencia de las entidades
de crédito y como consecuencia de que, él mismo,
estaba despidiéndose de su cargo tras haber deci-
dido no presentarse a la reelección y tras haber
convocado elecciones generales anticipadas antes
de la reunión del G20.

La situación económica no ha permitido que el
Gobierno Zapatero pudiera cumplir con los com-
promisos que había adquirido de hacer llegar la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española al 0,7
por 100 del PIB, ya que, con un recorte de 800
millones en dos años, la AOD en 2011 se ha situa-
do en el 0,4 por 100, estimándose que los recortes
decididos antes de final de año podrían hacer re-
troceder la AOD, en el año 2012, al 0,25 por 100
del PIB, o sea el nivel que se había alcanzado en el
2004, lo cual puede poner cuesta arriba la candida-
tura española a uno de los puestos no permanentes
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
que se pretendía obtener para 2015. Pese a ello, el
31 de noviembre de 2011 se firmó en Madrid el
acuerdo entre el Reino de España y el Programa de
las Naciones Unidos para Asentamientos Humanos
(ONU-Habitat, liderado por Joan Clos) para su es-
tablecimiento en España.  

España empezó el 2011 pensando que durante
el año irían apareciendo «brotes verdes» pero las
expectativas se fueron esfumando a medida que
iban transcurriendo los meses. Con un crecimien-
to prácticamente nulo y con expectativas inciertas
para el 2012, así como un desempleo que roza los

5 millones de parados, los acreedores internacio-
nales no ven que España vaya a tener capacidad
para ir amortizando su deuda externa por mucho
que a principios de agosto se aprobó, por vía exprés,
una reforma del artículo 135 de la Constitución
Española en línea con las exigencias de la partici-
pación en el euro y que obliga a asegurar, en los
presupuestos, el pago de las deudas contraídas por
todas las Administraciones Públicas, incluidas ló-
gicamente las autonomías, por mucho que el endeu-
damiento público español (cercano al 70 por 100
en términos de PIB) sea inferior al de otros muchos
países de su entorno. La abultada deuda privada
–asociada en gran parte al estallido de la burbuja
inmobiliaria– coadyuva a la pérdida de confianza
que los mercados financieros mundiales muestran
por España, con lo que ello supone para aumento
del coste a soportar para la deuda que hay que
seguir colocando para cubrir el déficit presupues-
tario, que en el 2011 ha alcanzado al 8 por 100
(contra el 6 por 100 que había estimado anterior-
mente el Gobierno saliente).

Llegado el Partido Popular al poder, tras las
elecciones del 20 de noviembre, sus primeras deci-
siones de gobierno adoptadas en el primer Consejo
de Ministros, presidido por Mariano Rajoy, se han
concretado en reducciones del gasto público, con-
gelación de sueldos de los funcionarios públicos,
aumento de ciertos impuestos, congelaciones de
plantillas de funcionarios y supresión de duplica-
ciones en las funciones desempeñadas por las dife-
rentes Administraciones Públicas, todo ello en línea
con la necesidad de cumplir con el pacto europeo
por la estabilidad del euro. Podría decirse que con
estas primeras decisiones del Gobierno Rajoy se
confirma el cambio de rumbo de la política econó-
mica española que inició del 7 de mayo de 2010 el
Gobierno Zapatero presionado por el FMI, las ins-
tituciones europeas y los principales acreedores mun-
diales con intereses en España. Desde este punto de
vista la política económica española ha perdido
gran parte de su independencia para llevar a cabo
la gestión de su propia economía de una forma
soberana. �
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En esta etapa final del Gobierno de José Luís
Rodríguez Zapatero, la diplomacia multilateral es-
pañola ha perdido fuerza. Se ha perdido fuelle res-
pecto al papel relevante en la Unión Europea que
España jugó para «repescar» la malograda Consti-
tución Europea. No se ha conseguido hacer valer
el interés de España por las respectivas regiones de
la política europea actuada a través del nuevo
Servicio Común de Acción Exterior, como se oyó
decir respecto a Iberoamérica en la XXI Cumbre
Iberoamericana celebrada en Asunción (28 y 29 de
octubre) con el tema de Transformación del Estado
y Desarrollo, con poca asistencia de presidentes, en
algo que algunos interpretan como un desaire hacia
la presidencia paraguaya o a una pérdida de atrac-
tivo de la propia Cumbre, una vez los países latino-
americanos han ratificado el Tratado UNASUR,
qua ha entrado en vigor el 1 de marzo 2011 y al
frente de cuyo secretariado se ha situado en mayo
a María Emma Mejía para sustituir al fallecido
expresidente argentino Nestor Kirchner y una vez
se ha concretado la iniciativa de Chávez de poner
en marcha la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC) con la confesada misión
expresada en su primera Cumbre (Caracas, 2-3 de
diciembre) de evitar las tradicionales tutelas exter-
nas a la Región desde Norteamérica y Europa.  

España tampoco ha conseguido activar la coo-
peración euromediterránea a través de la Unión
para el Mediterráneo (UpM). Creada en 2008 y con
sede ganada para Barcelona, en enero de 2011 vivió
la dimisión del jordano Ahmad Masadeh como Se-
cretario General siendo sustituido el 5 de julio por
el marroquí Youssef Amrani. El conflicto árabe-
israelí, la suspensión de participación por Siria, el
1 de diciembre, como respuesta a las sanciones im-
puestas por la UE contra el régimen de Bashar
Asad y la escasez de financiación para hacer avan-
zar proyecto en los 43 miembros, han hecho decaer
el entusiasmo por el proyecto euromediterráneo
que arrancó como Proceso de Barcelona en 1995.
El nombramiento deYoussef Amrani para integrar-
se al Gobierno de Mohamed VI, el 3 de enero de
2012, supone un nuevo contratiempo para la UpM.  

El nuevo Gobierno del Partido Popular ha expli-
citado que va a intentar que España recupere un
mayor papel en la cooperación internacional y en
la integración europea, pero las circunstancias
económicas, los recortes presupuestarios, el nivel
de endeudamiento y la debilidad de algunas de sus
empresas y bancos fragilizados por la crisis finan-
ciera y real, no van a constituir el caldo de cultivo
más apropiado para que dicho propósito pueda con-
vertirse en realidad. En relación al presupuesto de
ayuda al desarrollo éste podría reducirse en unos 400
millones de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y para el Desarrollo y en otros 600 del
Fondo de Promoción de Desarrollo y tanto en su
línea de créditos reembolsables como en la de dona-
ciones.

La ventaja para el PP es que podrá contar para
ello con los Gobiernos europeos de centro derecha
como él y que son mayoría en Europa. De todas for-
mas, los problemas internos que el nuevo Gobierno
debe afrontar hará que los temas exteriores sean más
abordados en relación a la deuda externa y a los mer-
cados que la absorban o deban financiarla, que pen-
sando en posicionar la diplomacia o la cooperación
española en el lugar que le corresponde a tenor de su
posición de octavo país mayor contribuyente al Sis-
tema de las Naciones Unidas. 
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1. Introducción

El endeduamiento externo es una importante fuen-
te de financiación para los países en desarrollo
porque les permite realizar inversiones que de otro
modo se postergarían. Sin embargo, si este endeu-
damiento se realiza de manera irresponsable,
financiando con él gastos ineficientes en vez de
políticas de desarrollo, los niveles de deuda pue-
den llegar a convertirse en una carga para el país
deudor que lastrará su desarrollo futuro.

En este contexto nace en 1996, la Iniciativa de
alivio de deuda para Países Pobres Altamente En-
deudados (HIPC por sus siglas en inglés –Heavily

Indebted Poor Countries–) que fue diseñada y lan-
zada por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en coordinación con el Banco Mundial para abor-
dar de manera multilateral y sistemática el proble-
ma de la insostenibilidad de la deuda externa. El
objetivo de la Iniciativa es conseguir que los países
más pobres no tengan que hacer frente a una carga
de la deuda insostenible, al mismo tiempo que los
recursos liberados se utilicen para desarrollar polí-
ticas de reducción de la pobreza. Por ello, esta
Iniciativa involucra, por primera vez de forma con-
junta y coordinada, a todos los acreedores públi-
cos, tanto bilaterales como multilaterales. 

En 1999, ante los pocos avances producidos bajo
la Iniciativa inicial, se abordó una profunda reforma
para hacerla más flexible y eficiente, proporcionan-
do un alivio de la deuda mayor. En 2005, con la
intención de impulsar el progreso hacia los �

LA INICIATIVA DE ALIVIO DE DEUDA PARA PAÍSES POBRES
ALTAMENTE ENDEUDADOS (HIPC): ANÁLISIS, VALORACIÓN Y
APLICACIÓN POR PARTE DE ESPAÑA

María Vidales Picazo*

La Iniciativa HIPC surgió en 1996 con el firme propósito de abordar el problema
del sobreendeudamiento en los países en desarrollo. Quince años después de su
lanzamiento, el 80 por 100 de los países beneficiarios de la Iniciativa ha conseguido
disfrutar del alivio irrevocable de deuda y ha aplicado programas de ajuste y de refor-
ma estructurales conforme al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.

España, como país miembro del Club de París, ha contribuido a la aplicación de
la Iniciativa condonando, desde su lanzamiento, más de 2.400 millones de euros y
asumiendo compromisos de alivio de deuda adicionales a los meramente exigidos
por la Iniciativa.

En este artículo se analiza en qué consiste la Iniciativa HIPC, se hace una valora-
ción de sus resultados y se expone cómo España ha llevado a cabo su aplicación.
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Objetivos del Milenio, la Iniciativa se completó con
un alivio de la deuda de las Instituciones Financieras
Internacionales a través de la Iniciativa de Alivio de
Deuda Multilaterial (MDRI, por sus siglas en inglés
–Multilateral Debt Relief Iniciative–). Esta Iniciativa
establece el 100 por 100 de condonación de la deuda
del FMI, del Banco Mundial y del Fondo Africano
de Desarrollo, para los países que hubieran alcanza-
do el Punto de Culminación de la Iniciativa HIPC.
En el año 2007, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aprobó conceder condonaciones
adicionales a los países de su ámbito incluidos en la
Iniciativa.

En el presente artículo se va a analizar, en primer
lugar, en qué consiste la Iniciativa HIPC, ahondando
en su funcionamiento, los países beneficiarios y el
coste que supone para los acreedores que voluntaria-
mente participan; así como una valoración de la
Iniciativa sobre los avances que ha supuesto en la
reducción de la carga de deuda y en el desarrollo de
políticas de reducción de la pobreza. En la segunda
parte del artículo se analizará la participación de
España en la Iniciativa, presentando los datos más
significativos que reflejan el compromiso de España
en el alivio de la deuda de los países más pobres y
endeudados.

2. La Iniciativa HIPC

2.1. Funcionamiento

En primer lugar, los Directorios Ejecutivos del
FMI y del Banco Mundial establecieron los requi-
sitos que un país debía cumplir para poder acceder
a la Iniciativa HIPC. Estos requisitos eran:

a) País de renta baja. El país debía ser elegible
para recibir financiación de la Agencia Internacio-
nal de Desarrollo del Banco Mundial (IDA, por
sus siglas en inglés –International Development
Association–) que otorga financiación sin interés y
donaciones a los países más pobres, y debía estar
habilitado para acceder a la Facilidad para el Creci-
miento y Reducción de la Pobreza (Poverty Reduc-

tion and Growth Facility, PRGF) del FMI (actual-
mente denominada Facilidad de Crédito Ampliado
–Extended Credit Facility–), que otorga financia-
ción, a tipos de interés subvencionados, a países de
renta baja. 

b) País con elevado endeudamiento. El país debía
estar en una situación de endeudamiento insoste-
nible, que no pudiera abordarse con los mecanis-
mos tradicionales de alivio de la deuda1. Los um-
brales de endeudamiento que determinaban la ele-
gibilidad son:

– Criterio general. Valor Actualizado Neto (VAN)
de la deuda externa superior al 150 por 100 de las
exportaciones.

– Criterio de la «ventanilla fiscal». Si estamos
ante países abiertos (ratio exportaciones/PIB supe-
rior o igual al 30 por 100) y cierta capacidad recau-
datoria fiscal (ratio ingresos fiscales/PIB superior
o igual al 15 por 100), el criterio general puede re-
sultar muy bajo para medir la capacidad de pago
real del país. Para esos países el criterio seguido es
tener un VAN de la deuda externa respecto a los
ingresos fiscales superior al 250 por 100. 

c) Calidad de las políticas y estrategia de desa-
rrollo a largo plazo. El país debía presentar una tra-
yectoria satisfactoria de reforma y aplicación de po-
líticas económicas adecuadas, garantizando que los
recursos liberados de la condonación de la deuda se
destinaban a la reducción de la pobreza. Por ello,
para ser elegibles como países pertenecientes a la
Iniciativa HIPC debían elaborar un Documento de
Estrategia de Lucha contra la Pobreza (Poverty
Reduction Strategy Paper, PRSP), que estableciera
una estrategia de desarrollo y reducción de la pobre-
za en el largo plazo. 

Los países que cumplieran estos requisitos en-
traban en una fase previa en la cual se benefi- �
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1 Los mecanismos tradicionales en el ámbito del Club de París son:
el Tratamiento Toronto que suponía la condonación de un tercio de la
deuda comercial afectada y la reestructuración a 25 años con 14 años
de gracia de la deuda computable como Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD); el Tratamiento Londres o Trinidad que suponía la condonación
del 50 por 100 de la deuda comercial afectada y la reestructuración a
30 años con 12 de gracia de la deuda computable como AOD  y el
Tratamiento Nápoles que permite la condonación del 67 por 100 de la
deuda comercial afectada y la reestructuración a 40 años con 16 de gra-
cia de la deuda computable como AOD.



ciaban de un Tratamiento Nápoles en el Club de
París (condonación del 67 por 100 de la deuda
comercial afectada y reestructuración a 40 años con
16 años de gracia de la deuda computable como
Ayuda Oficial al Desarrollo) y debían comenzar a
aplicar un programa de ajuste y reforma estructural
conforme al FMI y al Banco Mundial.

En el año 2006, los Directorios Ejecutivos del
FMI y del Banco Mundial decidieron acordar una
lista cerrada de países elegibles (ring-fenced list) que
debían haber cumplido con estos requisitos a fecha de
finales de 2004. El objetivo de fijar una lista cerrada
es evitar el riesgo moral, es decir, que los países sigan
endeudándose con la idea de que van a obtener un
alivio permanente de la deuda. El Cuadro 1 muestra
los 40 países elegibles2 que actualmente forman par-
te de la Iniciativa HIPC así como la fase en la que se
encuentran a noviembre de 2011.

La aplicación de la Iniciativa se realiza en dos
fases, que dan acceso a los denominados Puntos de
Decisión y de Culminación.

Primera fase. Punto de Decisión

En esta primera etapa, los Directorios Ejecutivos
del FMI y del Banco Mundial analizan si el país
está aplicando satisfactoriamente el programa de

ajuste y si su stock de deuda sigue siendo insosteni-
ble después de haberse beneficiado de un Trata-
miento Nápoles. En caso afirmativo aprueban el
documento sobre el Punto de Decisión, donde se de-
termina el porcentaje de reducción de deuda a apli-
car por todos los acreedores, bilaterales y multilate-
rales, con el fin de alcanzar la ratio de deuda que se
considera sostenible, fijada en en los umbrales ante-
riormente descritos. Este porcentaje de reducción de
deuda, que deben aplicar por igual todos los acree-
dores, se concoce como factor común de reducción.

Con la entrada en el Punto de Decisión, el país
beneficiario de la Iniciativa HIPC recibe del Club de
París un «alivio interino» que supone la reestructu-
ración a 40 años con 16 años de gracia de la deuda
computable como Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) y la condonación del 90 por 100 de los ven-
cimientos del periodo si es deuda de origen comer-
cial (no computable como AOD). En la práctica,
supone que un país que ha llegado al Punto de
Decisión se beneficia de un pago de la deuda prácti-
camente nulo hasta que llegue al Punto de
Culminación, en el que el alivio se hace irrevocable.

Segunda fase. Punto de Culminación

Para alcanzar el Punto de Culminación el país
debe: 

a) Haber mantenido la estabilidad macroeconó-
mica conforme al actual Extended Credit Facility. �
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CUADRO 1
ESTADO DE APLICACIÓN DE LA INICIATIVA HIPC (NOVIEMBRE 2011)

Punto de Culminación

Afganistán Rep Democrática Congo Liberia Ruanda

Benín Etiopía Madagascar Santo Tomé y Príncipe

Bolivia Gambia Malawi Senegal

Burkina Faso Ghana Mali Sierra Leona

Burundi Guinea Bissau Mauritania Tanzania

Camerún Guyana Mozambique Togo

Rep. Centroafricana Haití Nicaragua Uganda

Rep. Congo Honduras Níger Zambia

Punto de Decisión

Chad Comoros Costa de Marfil Guinea

Punto de Pre-Decisión

Eritrea Rep. Kirguizistán Somalia Sudán

Fuente: FMI «HIPC Status of Implementation», noviembre 2011.

2 Además de los 40 países incluidos en la Iniciativa HIPC, hay otros
cuatro países (Bhután, Laos, Nepal y Sri Lanka) que cumplen los requisi-
tos para pertenecer a la Iniciativa pero están excluidos de ella a petición
propia.



b) Continuar desarrollando reformas sociales y
estructurales conforme a lo acordado en el docu-
mento sobre el Punto de Decisión.

c) Haber implementado el Documento de
Estrategia de Lucha contra la Pobreza de manera
satisfactoria durante por lo menos un año. Este do-
cumento incluye programas con avances en temas
sociales (salud, educación) y mejoras en el buen go-
bierno o la lucha contra la corrupción para ga-
rantizar que el alivio sea utilizado apropiadamente. 

Una vez que los Directorios Ejecutivos del FMI
y del Banco Mundial determinan que el país ha cum-
plido con los requisitos para alcanzar el Punto de
Culminación, se lleva a cabo el alivio definitivo y
todos los acreedores, bilaterales y multilaterales,
condonan el stock de deuda en el porcentaje adecua-
do para asegurar los umbrales de sostenibilidad ante-
riormente descritos. La Iniciativa también ha previs-
to la posibilidad de alivios de deuda adicionales, los
llamados topping-up, en el caso de que factores exó-
genos (caída del precio de las exportaciones, varia-
ciones del tipo de cambio, etcétera) causen cambios
fundamentales en la situación económica del país.
Hasta la fecha, siete países se han beneficiado de esta
posibilidad: Burkina Faso, Guinea Bissau, Etiopía,
Malawi, Níger, Ruanda y Santo Tomé y Príncipe.

Tal y como está diseñada la Iniciativa, el periodo
de tiempo que transcurre entre el Punto de Decisión
y el de Culminación no está fijado de antemano ni es
el mismo para cada país, sino que depende de la ra-

pidez con la que el país consolide una trayectoria po-
sitiva en la ejecución de los programas establecidos.

2.2. Coste de la Iniciativa HIPC

Según el Informe del FMI sobre el Estado de
Implementación de la Iniciativa HIPC (noviembre
2011), el coste total de la Iniciativa (considerando
que todos los países alcanzarán el Punto de Cul-
minación y se beneficiarán del alivio definitivo),
asciende a 76.000 millones de dólares, en valor
actual de finales de 2010.

Centrando la atención en la participación de los
distintos acreedores, el Cuadro 2 muestra que los
acreedores más afectados por las condonaciones
son los bilaterales, que asumen el 55 por 100 del
coste total, frente al 45 por 100 de los acreedores
multilaterales. Entre los acreedores bilaterales des-
taca, principalmente, los acreedores públicos per-
tenecientes al Club de París, que asumen el 36 por
100 del coste total de la Iniciativa, es decir, 27.600
millones de dólares. 

Por otro lado, el coste total estimado de la
Iniciativa MDRI para los cuatro organismos multi-
laterales que participan en ella, asciende a 33.900
millones de dólares en valor de finales de 2010,
siendo el Banco Mundial el más afectado con un 65
por 100, seguido del Banco Africano de Desarro-
llo con un 14 por 100. �
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CUADRO 2
REPARTO DEL COSTE DE LAS INICIATIVAS HIPC Y MDRI POR TIPOS DE ACREEDOR

(Datos en miles de millones de dólares en valor actual de finales 2010)

Iniciativa HIPC Iniciativa MDRI

Acreedor Coste Porcentaje Acreedor Coste Porcentaje

Acreedores Bilaterales...................... 42,0 55 Banco Mundial..................................... 21,9 65

Club de París .................................... 27,6 36 Banco Africano de Desarrollo.............. 4,9 14

Otros bilaterales públicos ................. 9,9 13 Fondo Monetario Internacional............ 4,2 12

Comerciales (privados)..................... 4,5 6 Banco Interamericano Desarrollo ........ 2,9 9

Acreedores Multilaterales ................. 34,0 45 TOTAL MDRI ....................................... 33,9 100

Banco Mundial .................................. 14,9 20

Fondo Monetario Internacional......... 6,5 9

Banco Africano de Desarrollo........... 5,5 7

Banco Interamericano Desarrollo ..... 1,7 2

Otros ................................................. 5,4 7

TOTAL HIPC ....................................... 76,0 100

Fuente: FMI «HIPC Status of Implementation», noviembre 2011.



Por último, conviene mencionar que muchos de
los acreedores bilaterales que participan en el Club
de París han decidido ir más allá de las obligaciones
derivadas del acuerdo de la Iniciativa HIPC y efec-
túan condonaciones adicionales,  de forma que tras
el proceso, el país queda con un nivel de deuda bas-
tante inferior al nivel que se había considerado sos-
tenible, con el objetivo de disponer de margen de
maniobra ante posibles shocks externos y facilitar la
disponibilidad de más recursos para acelerar su pro-
ceso de desarrollo. Del coste total de la Iniciativa
HIPC antes mencionado (76.000 millones de dóla-
res), el FMI estima que casi el 72 por 100 represen-
ta el alivio irrevocable de deuda ya concedido a los
treinta y dos países que han alcanzado el Punto de
Culminación y el 22 por 100 de ese importe es el
coste del alivio adicional que los acreedores del
Club de París conceden voluntariamente a los paí-
ses beneficiarios de la Iniciativa HIPC (FMI, 2011).
Como se analizará más adelante, España es uno de
los países que discrecionalmente ha decidido otor-
gar alivios adicionales y condona la totalidad de la
deuda contraída antes de 2004.

2.3. Valoración, críticas y retos para el futuro
de la HIPC

La valoración de la Iniciativa HIPC debe ser
muy positiva, a juzgar por el grado de avance en su
ejecución, la reducción del stock de deuda de los
países beneficiarios y las políticas de desarrollo
aplicadas por estos países desde su lanzamiento.

Grado de avance en su ejecución

Quince años después del lanzamiento de la Ini-
ciativa, el grado de ejecución de la misma es muy
alto ya que el 90 por 100 de los países beneficiarios
han alcanzado el Punto de Decisión, lo que significa
que están llevando a cabo de manera satisfactoria el
programa de ajuste y de reformas estructurales del
FMI y del Banco Mundial. A finales de 2011, trein-
ta y dos países se encuentran en la última fase de la

Iniciativa, habiendo alcanzado el Punto de Decisión
y el de Culminación y, por tanto, han recibido o
están recibiendo el alivio irrevocable de la deuda;
cuatro países han alcanzado el Punto de Decisión y
están recibiendo el «alivio interino» y otros cuatro
países se encuentran en el punto de Pre-Decisión
(Cuadro 1). Analizando las fechas de entrada de los
países en el Punto de Culminación podemos afirmar
que el mayor avance se ha producido en los últimos
años, ya que el 53 por 100 de los países que han
entrado en la última fase de la Iniciativa, lo han
hecho a partir de 2005. 

Reducción del stock de deuda de los países
beneficiarios

En la última década se ha producido una reduc-
ción histórica de los niveles de deuda. El stock de
deuda de los treinta y seis países que han llegado
al Punto de Decisión ha pasado de representar el
114 por 100 de su PIB en el año 1999 a represen-
tar el 19 por 100 en 2010 y de representar el 457
por 100 de sus exportaciones en el año 1999 a
representar el 80 por 100 en 2010. Asimismo, los
recursos que estos países destinan al servicio de la
deuda se ha reducido considerablemente, muestra
de ello es que la ratio servicio de la deuda/PIB ha
pasado del 3,1 por 100 en 2001 a 0,9 por 100 pre-
visto para 2011 (Gráfico 1). 

Por otra parte, el Gráfico 2 muestra el stock de
deuda condonado a los treinta y seis países que
han alcanzado el Punto de Decisión desde la apli-
cación de los tratamientos tradicionales en el Club
de París. Antes de la aplicación de los tratamientos
tradicionales (1988) la deuda de estos países
ascendía a 140.000 millones de dólares; después
de los tratamientos tradicionales el stock de deuda
se redujo hasta los 117.000 millones. Además de
este importante descenso la mayor caída del stock
de deuda se llevó a cabo al producirse los alivios
obligatorios de la Iniciativa HIPC, concretamente
el stock de deuda se redujo a más de la mitad
(57.900 millones de dólares). Asimismo, si añadi-
mos la puesta en práctica de los compromisos �
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voluntarios que algunos acreedores han aplicado e
incorporamos la Iniciativa MDRI, el stock de
deuda de estos treinta y seis países disminuyó en
más del 87 por 100 pasando de 117.000 millones
de dólares a 15.100 millones. 

Finalmente, para concluir con la valoración de
la Iniciativa en lo que se refiere al objetivo de
reducción de la deuda, podemos utilizar los
Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA3 por
sus siglas en inglés –Debt Sustainability Analysis–)

que publica el FMI para los países menos avanza-
dos. A noviembre de 2011, de los treinta y dos paí-
ses que han alcanzado el Punto de Culminación
(los llamados países post-HIPC), ocho se encuen-
tran en riesgo alto de insostenibilidad, catorce en
riesgo moderado y diez en riesgo bajo. Estos datos
son positivos si consideramos que ninguno de los
países post-HIPC presenta niveles de deuda insos-
tenibles y por tanto, se encuentran en una situación
inmejorable para empezar de nuevo. Es responsa-
bilidad suya, como estados soberanos, aplicar a
partir de ahora una política de endeudamiento
coherente y seguir utilizando los recursos libera-
dos para implementar políticas de desarrollo. �
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA Y DEL GASTO EN POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RESPECTO DEL PIB PARA LOS

TREINTA Y SEIS PAÍSES QUE HAN ALCANZADO EL PUNTO DE DECISIÓN

Fuente: elaboración propia a partir de datos de «HIPC Status of Implementation», FMI, noviembre 2011.

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Antes de los tratamientos tradiciones Después de los tratamientos tradicionales

Después del alivio obligatorio de la Iniciativa HIPC Después del alivio voluntario de la iniciativa HIPC

Después del alivio de la Iniciativa MDRI

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DEL STOCK DE DEUDA DE LOS TREINTA Y SEIS PAÍSES QUE HAN ALCANZADO EL PUNTO DE DECISIÓN

(Datos en millones de dólares)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de «HIPC Status of Implementation», FMI, noviembre 2011.

3 Los DSA son informes que realiza el FMI en donde se evalúa el
endeudamiento de los países en función de los riesgos de insostenibili-
dad de su deuda. Es un elemento clave para determinar el acceso a
financiación internacional y para establecer el nivel de concesionalidad
necesario en la nueva financiación otorgada. 



Políticas de desarrollo aplicadas por los países
beneficiarios

El Gráfico 1 analizado anteriormente muestra el
fuerte incremento del gasto en políticas de reduc-
ción de la pobreza desde 2001. Estas políticas han
pasado de representar el 6,2 por 100 del PIB en
2001 al 9,5 por 100 del PIB previsto para 2011.
Asimismo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH4)
también arroja datos esperanzadores. Calculando
la media del IDH de los treinta y dos países post-
HIPC observamos que en 1996 este índice tenía un
valor de 0,364, mientras que en 2011 el índice
alcanza un valor de 0,435, más próximo a la cate-
goría de «IDH medio» fijada en 2011 en 0,52. 

Por último, la elevada capacidad de resistencia,
que los países beneficiarios de la Iniciativa han
demostrado con la actual crisis financiera,
demuestra que la reducción en los niveles relativos
de endeudamiento y la mejora en el marco de polí-
ticas económicas son factores determinantes para
reducir la vulnerabilidad de estos países.

En conclusión, si evaluamos el éxito de la Ini-
ciativa HIPC en función de la evolución de los ni-
veles de deuda de los países beneficiarios y de las
políticas de desarrollo que han aplicado desde su
lanzamiento, debemos hacer una valoración muy
positiva por el avance que ha supuesto y los grandes
resultados obtenidos. Sin embargo, para llevar a
cabo una valoración en profundidad de la Iniciativa
conviene destacar una serie de críticas y contracríti-
cas que tradicionalmente la han acompañado
(Delgado, M., Ortiz, E., Martínez, MA., 2005):

a) Excesiva condicionalidad. Algunas institucio-
nes como la UNCTAD consideran que los requisi-
tos impuestos para alcanzar los Puntos de Decisión
y de Culminación son excesivos dado el grado de
desarrollo institucional de estos países. Sin embar-
go, hay que recordar que para que los recursos
liberados se destinen correctamente al objetivo de

reducción de la pobreza y no se vuelva a incurrir
en los errores del pasado, es necesaria la condicio-
nalidad.

b) Excesiva lentitud. Han pasado quince años
desde el lanzamiento de la Iniciativa y sigue ha-
biendo ocho países que todavía no han alcanzado
el Punto de Culminación.

c) Gran dispersión entre los niveles de condo-
nación de unos países y otros. Efectivamente, el
factor común de reducción no es el mismo para
todos los países beneficiarios de la Iniciativa, sin
embargo, hay que tener en cuenta que esta disper-
sión es necesaria para condonar a cada país según
sus necesidades, a diferencia de lo que ocurre en
los tratamientos tradicionales del Club de París.

d) Nivel de condonación insuficiente. Tradicio-
nalmente se ha criticado que los umbrales de soste-
nibilidad utilizados son demasiado elevados, por lo
que los países que han alcanzado el Punto de Cul-
minación siguen sufriendo niveles de deuda muy
altos pese a haber obtenido el alivio de deuda. Sin
embargo, utilizando los datos de los DSA antes men-
cionados, los alivios adicionales que algunos países
acreedores han llevado a cabo han permitido disfru-
tar de un «colchón» muy amplio, suficiente para no
volver a incurrir en riesgo de insostenibilidad mien-
tras mantengan políticas mínimamente prudentes.

Por último, para concluir con la valoración de
la Iniciativa convienen destacar dos principales
retos que se plantean para el futuro:

a) Movilizar la participación de todos los acree-
dores y resolver el problema de los litigios de los
acreedores comerciales. La participación de los
acreedores multilaterales y de los miembros del
Club de París es bastante rápida una vez que los
países alcanzan el Punto de Culminación, pero no
ocurre lo mismo para los acreedores públicos no
pertenecientes al Club de París y principalmente
para los acreedores comerciales privados, que en
muchas ocasiones llegan a litigar con el país deu-
dor para exigirle los pagos de la deuda (Delgado,
M. et al. 2005). A finales de 2011 existen 17 liti-
gios de deuda abiertos con países beneficiarios de
la Iniciativa HIPC (FMI, 2011). �
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4 El Índice de Desarrollo Humano es un indicador compuesto que
publica anualmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y que mide los avances de un país respecto a tres dimensiones
básicas del desarrollo humano: la salud, la educación y el nivel de vida.



Conseguir que todos los países alcancen el Punto
de Culminación. En principio, la Iniciativa nació con
«fecha de finalización» (sunset clause) prevista
para finales de 2006. El objetivo de esta cláusula era
evitar que la Iniciativa fuera permanente, minimizar
los problemas de riesgo moral y acelerar la aplica-
ción de reformas. Sin embargo, esta cláusula nunca
llegó a aplicarse y son muchos los países que llega-
ron al Punto de Culminación después de 2006. A
pesar de ello, esto no significa que la Iniciativa vaya
a permanecer vigente sine die, sino que es necesario
que los ocho países que quedan por alcanzar el
Punto de Culminación consigan acelerar los progra-
mas de reformas para beneficiarse lo antes posible
del alivio irrevocable de la deuda. 

3. Aplicación de la Iniciativa HIPC por
parte de España 

3.1. Normativa

España, como miembro del Club de París, ha
participado activamente en la aplicación de la
Iniciativa HIPC realizando las condonaciones obli-
gatorias para cumplir con los requisitos de la Ini-
ciativa; pero además de ello, España ha ido reali-
zando condonaciones voluntarias para conceder un
margen suplementario a los países que han pasado
por situaciones de endeudamiento insostenible.
Como se analiza a continuación, estas condonacio-
nes voluntarias se han ido haciendo más generosas
con el paso del tiempo.

Desde el año 2000, España ha concedido ali-
vios del 100 por 100 de la deuda procedente del
Fondo de Ayuda al Desarrollo (deuda FAD5) ante-
rior a la fecha de corte6 establecida en el Club de
París. El  Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de

julio de 2005 incrementó el compromiso de con-
donación para los países beneficiarios de la Ini-
ciativa HIPC que llegaran al Punto de Culmina-
ción a toda la deuda FAD posterior a la fecha de
corte y anterior a la fecha acordada en la Declara-
ción de Colonia (punto de partida de la Iniciativa
HIPC reforzada), es decir, el  20 de junio de 1999.

Asimismo, los compromisos de España en la
Iniciativa HIPC, tras la aprobación de la Ley 38/2006,
reguladora de la gestión de la deuda externa (en lo
sucesivo Ley de Deuda), se concretaron en el Acuer-
do de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2007,
en el que España asumió el compromiso de condo-
nar el 100 por 100 de la deuda tanto FAD como
comercial7 contraída con anterioridad al 31 de di-
ciembre de 20038, para los países HIPC que alcan-
zaran el Punto de Culminación.

El procedimiento de condonación seguido hasta
ahora es el siguiente: la deuda anterior a la fecha de
corte del Club de París se condona directamente en
los acuerdos bilaterales que España firma entre el
país deudor e ICO o CESCE, según se trate de deuda
FAD o deuda comercial. La deuda restante, es decir,
la que condona voluntariamente España, lo hace a
través de programas de conversión de deuda que
pasamos a analizar a continuación. 

3.2. Programas de conversión de deuda

Uno de los instrumentos más utilizados en los
últimos años por España en la gestión de la deuda
externa son los programas de conversión, los cua-
les permiten al país deudor beneficiarse de un ali-
vio de deuda y garantizar que los recursos libera-
dos se destinan a inversiones con impacto en el
desarrollo del país. España tiene en vigor progra-�
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5 La deuda FAD es la deuda que el Gobierno español otorgó en con-
diciones concesionales para proyectos de desarrollo, por lo que no tiene
su origen en la iniciativa privada y se gestiona a través del Instituto de
Crédito Oficial (ICO). Al ser un tipo de deuda concesional computa
como AOD. Desde la entrada en vigor en junio de 2010 de la Ley
11/2010 de reforma del sistema de apoyo financiero a la internaciona-
lización, la deuda FAD pasa a denominarse FIEM (Fondo para la
Internacionalización de la Empresa).

6 La fecha de corte es la fecha a partir de la cual todos los préstamos
contraídos no quedan sujetos al plan de reestructuración o de condona-

ción. Esta fecha es fijada por el Club de París con un doble objetivo:
garantizar que el país sobreendeudado pueda tener acceso a nuevo
endeudamiento exterior en el futuro y  evitar el riesgo moral.

7 La deuda comercial es la procedente de operaciones aseguradas
por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE).  Son operaciones que no generan deuda en el momento de
aprobarse (es un seguro de crédito), sino únicamente si se produce un
impago y el Estado debe asumir la deuda correspondiente frente al deu-
dor, tras indemnizar al exportador que se ha cubierto de este riesgo.
Este tipo de deuda no computa como AOD.

8 Es la misma fecha fijada en la MDRI por las Instituciones
Financieras Multilaterales.



mas de conversión de deuda por inversiones priva-
das y por inversiones públicas. Los que se firman
con los países beneficiarios de la Iniciativa HIPC
son por inversiones públicas.

Un programa de conversión de deuda por inver-
siones públicas supone que los recursos que el país
deudor debería haber devuelto a España son con-
donados a cambio de que una parte de ellos (o en
determinados casos su totalidad) sea depositada en
un fondo de contravalor en moneda local, con
cargo al cual se van a financiar proyectos de desa-
rrollo en el país deudor. En el caso de los países
beneficiarios de los Iniciativa HIPC la obligación
de ingreso al fondo de contravalor es del 40 por
100 de la deuda afectada por el programa (es decir,
el 60 por 100 restante es condonación directa). En
el caso de los países no pertenecientes a la Ini-
ciativa, por regla general, el ingreso en el fondo de
contravalor es del 100 por 100. En todo caso, es
importante resaltar que, desde el punto de vista es-
pañol estos programas implican siempre una con-
donación del 100 por 100 de la deuda afectada ya
que España no recupera nada de esa deuda. 

A diciembre de 2011, de los 30 programas de
conversión de deuda que España tiene en vigor, 19
están firmados con países beneficiarios de la Ini-
ciativa HIPC, los cuales suponen la condonación
de 656 millones de euros y la inversión en proyec-
tos de desarrollo en el país beneficiario de 277
millones de euros. 

3.3. Datos de la aplicación de la Iniciativa
HIPC por parte de España

La aplicación de la Iniciativa HIPC por parte de
España está siendo muy positiva a juzgar por la evo-
lución de la deuda de los países beneficiarios en el
stock total de deuda que España ostenta como acree-
dor. A continuación se exponen los datos más signi-
ficativos respecto a la aplicación de la Iniciativa en
España9:

– Desde que se lanzó la Iniciativa HIPC en
1996 hasta diciembre de 2010, España ha realiza-
do condonaciones a los países beneficiarios por
importe de 2.491 millones de euros. De ellas, más
de la mitad, el 58 por 100, son condonaciones
voluntarias articuladas a través de programas de
conversión de deuda (explicados anteriormente) y
el 42 por 100 restante se debe a la aplicación del
factor común de reducción. Con estas condonacio-
nes, la deuda que los países beneficiarios que han
alcanzado el Punto de Culminación tenían contra-
ída con España a diciembre de 2003 se ha perdo-
nado en su totalidad.

– La deuda que los países beneficiarios de la Ini-
ciativa HIPC tenían contraída con España ha pasa-
do de representar el 15,4 por 100 de la deuda total
española en 2006 (antes de la aprobación de la Ley
de Deuda) a representar un 6,7 por 100 en diciem-
bre de 2010. 

– Por regiones, en 2006, la deuda de los países
beneficiarios pertenecientes al África Subsahariana
ascendía a 940 millones de euros y en diciembre
de 2010 los niveles de deuda se habían reducido
hasta los 553 millones de euros. En lo que se refie-
re al área de Iberoamérica la evolución es muy
parecida, en 2006 la deuda ascendía a 535 millo-
nes de euros, mientras que en diciembre de 2010
se había reducido a 232 millones de euros. 

Estos datos reflejan la ambiciosa aplicación
que España ha realizado de la Iniciativa HIPC y
muestran el fuerte compromiso que nuestro país
mantiene con los países más pobres y endeudados,
incluso en los momentos actuales con un contexto
presupuestario dificil. Ejemplo de ello es la valo-
ración en términos cuantitativos de lo que supone
la aplicación de la Iniciaitva para España, ya que
el coste total estimado de las Iniciativas HIPC y
MDRI (realizado y previsto para el futuro) ascien-
de a 3.744 millones de euros, de los que ya se han
ejecutado 2.863 millones de euros.

Además de estos datos, conviene destacar que
el compromiso de España con los países beneficia-
rios es aún mayor ya que está comprometida con la
prevención del sobreendeudamiento y por ello, �
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9 Datos aportados en la Comparecencia del Secretario de Estado de
Economía en la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso
de los Diputados, 15 de junio de 2011.



recientemente, ha emprendido una política de cré-
dito coherente con la aplicación de la Iniciativa. Es-
paña conoce las necesidades de financiación que
siguen teniendo los países post-HIPC para conseguir
emprender políticas que permitan la reducción de la
pobreza, pero también es consciente de que la con-
cesión de crédito indiscriminado a estos países
puede desembocar en una nueva espiral de insos-
tenibilidad-condonación.

Muestra del compromiso de España con el reto
internacional de prevención del sobreendeudamien-
to es la normativa recientemente aprobada relativa al
Fondo para la Internacionalización de la Empresa
Española (FIEM) y al Fondo para la Promoción del
Desarrollo (FONPRODE). Esta normativa se articu-
la estableciendo, por un lado, que no se podrá con-
ceder financiación reembolsable a países que en el
momento de la concesión del préstamo se conside-
ren «países pobres altamente endeudados» (defini-
dos como países de renta baja con alto riesgo de
endeudamiento insostenible), y por otro lado, que
sólo se podrá conceder financiación reembolsable
de manera excepcional y restringida a aquellos paí-
ses que, aun teniendo niveles sostenibles de endeu-
damiento en el momento de la concesión del présta-
mo, hayan requerido en el pasado un alivio de deuda
mediante la Iniciativa HIPC.  

4. Conclusiones

En este artículo se ha presentado la Iniciativa
HIPC, novedosa en su concepción por implicar por
primera vez a acreedores multilaterales y por apli-
car un tratamiento distinto a cada país beneficiario
en función de su grado de endeudamiento. Esta
Iniciativa ha supuesto la consolidación de un
esfuerzo por parte de la comunidad internacional
en la lucha contra el endeudamiento insostenible y
representa una oportunidad inmejorable para que
los países beneficiarios empiecen a aplicar una
política de endeudamiento responsable y consigan
diversificar sus fuentes de financiación para poder
implementar políticas de desarrollo. 

Quince años después del lanzamiento de la
Iniciativa los resultados son muy satisfactorios: el
80 por 100 de los países han alcanzado el Punto de
Culminación, se han comprometido recursos por
parte de todos los acreedores por importe de
76.000 millones de dólares, se ha producido una
reducción histórica de los niveles de deuda de los
países beneficiarios (pasando de representar el 114
por 100 de su PIB en 1999 a representar el 19 por
100 en 2010) y el gasto que estos países destinan a
políticas de reducción de la pobreza se ha incre-
mentado considerablemente. 

Por su parte, España se ha sumado más que satis-
factoriamente a esta Iniciativa, asumiendo compro-
misos adicionales a los meramente exigidos, habien-
do condonado más de 2.400 millones de euros y
contribuyendo a financiar proyectos de desarrollo
con los programas de conversión de deuda. Además
de todo ello, España se suma al reto de la financia-
ción sostenible al desarrollo. Con la nueva normati-
va vigente, España busca que la nueva financiación
concedida a estos países contribuya a una estrategia
de desarrollo sostenible y no vuelva a alimentar si-
tuaciones de sobreendeudamiento que requieran una
condonación futura.
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1. Introducción

La profunda vinculación, e incluso hermana-
miento, entre España y la región andina se mani-
fiesta en ámbitos de diversa índole. Entre otros
cabe citar los nexos históricos, marcados por un
pasado colonial, la cercanía cultural y el idioma en
común y, a nivel social, la migración como fenó-
meno masivo de finales de siglo XX y principios
del XXI. En España residen actualmente casi un
millón y medio de personas1 de Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela2. 

En cambio, el comercio bilateral no refleja tal
hermanamiento interregional. Por lo que se refiere
al comercio exterior español, tan sólo un 1,5 por

100 del total corresponde a la región andina3. Por
otro lado, España está lejos de los primeros socios
comerciales andinos y ostenta sólo una cuota del 1,7
por 100. De las cifras anteriores se colige que la rela-
ción comercial entre las dos regiones desmerece cla-
ramente del hermanamiento arriba mencionado. 

El objetivo de este trabajo es identificar las
causas de este pobre comportamiento comercial y,
en tono positivo, analizar los factores que pueden
dinamizar el comercio. Para tal fin se plantea un
modelo gravitatorio del comercio internacional, que
goza de alta capacidad explicativa en lo relativo al
patrón geográfico de los intercambios comerciales.
Este modelo proporciona pistas adicionales. Más
allá de identificar las variables que inciden en la
geografía del comercio, se realiza un estudio sobre
la forma en la que operan tales variables y sobre las
posibilidades de actuar sobre ellas para reforzar la
gravitación del comercio bilateral.

Existen algunas condiciones prácticamente im-
posibles de salvar que entorpecen la relación co-
mercial, como los más de 10.000 kilómetros que �
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separan ambas regiones. El escaso peso en la escena
económica mundial, fundamentalmente de los paí-
ses andinos, es otro obstáculo de tipo estructural que
perjudica el intercambio. Sin embargo, a lo largo de
este opúsculo, se destacan varias fuerzas que operan
en sentido contrario y que representan las verdade-
ras oportunidades para el comercio futuro. Entre
otras, se profundiza en la integración económica
andina, o latinoamericana; el mercado del idioma
español; las asociaciones binacionales, sobre todo
las de índole económica; los acuerdos comerciales;
los nuevos sectores de oportunidad, como el CO2; la
migración; y la financiación del comercio. Todos
estos factores pueden multiplicar la relación comer-
cial y llevarla a un lugar más acorde con la estrecha
relación histórica, cultural y social.

En el primer apartado se desarrolla el marco teó-
rico gravitatorio mencionado. En el segundo se cons-
tituye el cuerpo central del ensayo. En él se abunda
en cada uno de los determinantes reales y potencia-
les del comercio bilateral. Finalmente, el trabajo se
cierra con la exposición de las conclusiones.

2. El marco teórico económico. La ecuación
de gravedad en el comercio internacional

El modelo de gravedad del comercio interna-
cional es la referencia teórica más utilizada en la
literatura económica para evaluar el patrón geográ-
fico del comercio exterior. Tal aproximación es
similar a otros modelos de gravedad en otras cien-
cias: predice que los flujos con origen en i y desti-
no j dependen de fuerzas económicas en el origen
y destino del flujo, así como de las fuerzas econó-
micas que entorpecen o favorecen tal flujo desde
el origen hasta el destino. 

La especificación más habitual de la ecuación
de gravedad del comercio internacional hace de-
pender los flujos comerciales de la renta de los
países, de la distancia entre ellos y de otros facto-
res que pueden facilitar u obstaculizar el comercio:

[1]px y y D A
ij i j ij ij ij

= ( ) ( ) ( ) ( )β µ
β β β β

0

1 2 3 4

Donde pxij es el valor expresado unidades mo-
netarias del flujo entre el país i y el j.

yi (yj) es el valor en unidades monetarias del
PIB en términos nominales del país i ( j). 

Dij es la distancia entre los centros económicos
de los países i, j. 

Aij recoge cualquier otro factor que pueda agili-
zar o entorpecer el comercio entre i y j. 

Finalmente, µij es un término de error con una
distribución lognormal y E (ln µij) = 0.

En las especificaciones empíricas de la ecua-
ción de la gravedad, el contenido teórico de la va-
riable denominada Aij, suele aproximarse mediante
los aranceles, la existencia de frontera entre los
países, la historia vinculada, el lenguaje común,
los tratados comerciales y la apertura de las econo-
mías, entre otras variables. Asimismo, en este tipo
de modelos se incluyen con frecuencia otros argu-
mentos como la renta per cápita, el tipo de cambio
e índices de precios.

El modelo fue utilizado de forma pionera en el
ámbito económico por Walter Isard en 1954. Desde
entonces, se ha caracterizado por el éxito en la es-
timación empírica de los flujos de comercio interna-
cional. Desde los años sesenta empezó a ser utiliza-
do por diversos autores, como Tinbergen (1962),
Poyhonen (1963), Pulliainen (1963), Geraci y Prewo
(1977), Prewo (1978)  Abrams (1980) y Bergstrand
(1985). La capacidad explicativa del modelo ha que-
dado patente en estos trabajos y en otros más moder-
nos que les han sucedido. Las relaciones predichas
por el mismo han sido sistemáticamente contrasta-
das, hallándose coeficientes significativos y estables
a lo largo del tiempo. Para el caso de España puede
consultarse Blanes (2004) y Madrazo (2009).

Asimismo, la fundamentación microeconómica
del modelo ha sido objeto de amplio estudio entre
la comunidad académica. La modelización de Berg-
strand (1985) ha quedado como una referencia en
la materia4. Se parte de un modelo de equilibrio
general del comercio internacional en el que el  �
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4 Existen otros análisis sobre la fundamentación teórica de la ecua-
ción de la gravedad en el comercio internacional, como Helpman y
Krugman (1985).



agente económico maximiza funciones de utilidad
y producción en N países, asumiendo que existe un
factor de producción único e inmóvil en cada país.
Este supuesto de la inmovilidad del factor de pro-
ducción ha sido revisado por otros autores, como

Gould (1994) con el objeto de introducir la migra-
ción en el modelo de gravedad.

El desarrollo del planteamiento de Bergstrand
(1985) da lugar, por el lado de la demanda, a una
serie de ecuaciones de demanda agregada bilateral �
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FIGURA 1
PATRÓN GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL EN 2010

Fuente: elaboración propia con datos del ICEX.

Panel A. Principales clientes

Panel B. Principales proveedores
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FIGURA 2
PATRÓN GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR ANDINO EN 2010

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia, Banco Central de Colombia, Banco Central de Chile, Banco Central de
Ecuador, Banco de Perú y Banco Central de Venezuela.

País
Porcentajes

Clientes Proveedores

Bolivia Brasil 35,0 Brasil 18,7

EEUU 9,4 EEUU 13,3

Argentina 8,0 Argentina 13,0

Japón 6,7 China 10,0

Perú 5,8 Perú 7,2

Colombia EEUU 42,1 EEUU 25,8

Venezuela 3,6 China 13,5

Ecuador 4,6 México 9,5

Perú 2,8 Brasil 5,8

México 1,6 Alemania 4,1

Chile China 24,4 EEUU 16,7

Japón 10,7 China 16,5

EEUU 9,9 Brasil 8,0

Brasil 6,1 Argentina 7,9

Corea del Sur 5,8 Corea del Sur 5,9

Ecuador EEUU 34,6 EEUU 27,9

Panamá 12,2 Colombia 10,1

Perú 7,6 China 7,5

Venezuela 5,6 Panamá 5,1

Chile 4,8 Perú 5,1

Perú China 15,3 EEUU 20,1

Suiza 10,8 China 17,8

Canadá 9,3 Brasil 7,6

Japón 4,8 Ecuador 4,9

Alemania 4,3 Japón 4,7

Venezuela EEUU 8,8 EEUU 24,5

China 6,1 China 8,7

Colombia 3,9 Brasil 7,5

Bélgica 2,0 Colombia 3,6

Brasil 1,9 México 3,5



de importaciones y de ecuaciones de demanda
doméstica. Por el lado de la oferta se obtienen  igual-
mente un conjunto de ecuaciones de oferta agrega-
da bilateral de exportación y de ecuaciones de
oferta domésticas. La igualación de las ecuaciones
de demanda bilateral de importaciones y oferta
bilateral de exportaciones genera, bajo determina-
dos supuestos laxos, el flujo comercial de equili-
brio entre pares de países, que puede representarse
mediante una ecuación como la [1]. 

Así, el valor agregado de comercio bilateral de-
pende de una serie de variables que pueden agru-
parse en tres categorías. La primera se refiere a la
renta, que refleja el potencial de la oferta y la de-
manda. La segunda son los costes de transporte,
los aranceles y la escasez informativa sobre los
mercados exteriores, esto es, los factores que faci-
litan o entorpecen el flujo. Y en tercer lugar, los pre-
cios, que recogen los efectos sustitución. Dentro
de esta tercera categoría está el tipo de cambio no-
minal y los precios de exportación e importación,
referidos a la economía doméstica.

Más allá de las virtudes teóricas y empíricas de la
ecuación de gravedad del comercio internacional, la
Figura  1 resulta muy ilustrativa, en la medida en que
muestra que los principales socios comerciales de
España son aquellos países cercanos, económica-
mente grandes y con los que se comparte una cultu-
ra y un marco institucional comercial común: la per-
tenencia a la UE. De hecho, los cinco principales
clientes de España, por orden, Francia, Alemania,
Portugal, Italia y Reino Unido, suman el 52,6 por
100 del total de las exportaciones españolas. Por su
lado, los 6 países andinos, Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador, Perú y Venezuela suman tan sólo el 1,42
por 100 del total de la exportación española.

Por el lado de la importación, el patrón geográ-
fico del comercio exterior español, también repre-
sentado en la Figura 1, es muy parecido. Los 5 paí-
ses europeos anteriormente citados ostentan el
37,6 por 100 de las compras españolas. La particu-
laridad en cuanto a las importaciones españolas
estriba en la aparición de China en la tercera posi-
ción de proveedores españoles, con una participa-

ción del 7,9 por 100. La cuota andina se queda en
un 1,57 por 100.

Por lo que se refiere a los países de los Andes,
el patrón geográfico del comercio internacional,
reflejado en la Figura 2, confirma también las pre-
dicciones del modelo teórico de gravedad. Los paí-
ses andinos tienen como principales socios comer-
ciales, además de a sí mismos, a las grandes poten-
cias sudamericanas y, adicionalmente, a los gran-
des actores del comercio Pacífico: EEUU, China y
Japón principalmente.

3. Los factores para la dinamización del
comercio bilateral

A la vista de las relaciones teóricas apuntadas,
preguntarse por la gravedad que ejerce la región
andina sobre el comercio exterior español equiva-
le a preguntarse por los factores arriba señalados.

3.1. La integración económica

La primera de las categorías de las variables de
la ecuación [1], la renta, cabe englobarse en el con-
cepto general de masa económica, entendida como
el peso relativo de cada país en la escena mundial.
Evidentemente, a mayor masa económica de cada
país, mayores flujos esperables se producirán. La
masa económica, desde el punto de vista empírico,
puede aproximarse por el PIB. Existen estudios
econométricos que introducen variables adiciona-
les en la ecuación de gravedad para aproximar el
concepto de masa económica, como la renta per cá-
pita, por ejemplo Dunlevy (2006) y Girma (2002),
o la población, Gould (2004).

Del razonamiento anterior se colige que el cre-
cimiento económico de la región andina reforzaría
el efecto gravitatorio sobre el comercio exterior
español. En cambio, los efectos producidos por la
vía del crecimiento económico son prácticamente
inapreciables a menos que se pudiera observar un
diferencial de crecimiento muy elevado entre los �
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países andinos y el resto de países que comercian
con España.

Es poco realista pensar que algún país pueda, en
un breve lapso de tiempo, aumentar su peso dentro
del PIB o de la población mundial de forma notoria,
esto es, ganar una cuota suficientemente cuantiosa
como para desnivelar el patrón geográfico del co-
mercio internacional. No obstante lo comentado, exis-
te una vía por la que la región andina podría multi-
plicar su masa económica y, en consecuencia, la gra-
vedad ejercida sobre el comercio bilateral con
España. Tal vía es la integración económica.

Realizar una exportación a España equivale a
introducir un producto o servicio en un mercado
de unos 500 millones de personas con 12,1685
billones5 de euros de renta6, es decir, la región eco-
nómica más grande del mundo. En cambio, el lento,
decadente e imperfecto proceso integrador andino
hace que la región aparezca en la escena global no
como la suma de los 6 países de referencia, esto
sería un mercado de 127 millones de personas con
705.000 millones de renta7, sino como un área
fragmentada en 6 submercados independientes.

De la comparación realizada se desprende que
la UE ha alcanzado un nivel de integración muy
profundo frente a los inacabados procesos andi-
nos. Mientras el mercado único es una realidad en
Europa, los países andinos ni siquiera han conse-
guido cristalizar una unión aduanera. Las ventajas
de pertenecer a un mercado más amplio son in-
cuestionables. Sin ánimo de exhaustividad, por el
lado de la exportación, la producción doméstica
puede beneficiarse de economías de escala en la
producción. Por citar un mero ejemplo, para un
productor ecuatoriano no es lo mismo lanzar un
producto en el mercado local, de aproximadamen-
te 60.000 millones USD, que lanzar el producto
para un hipotético mercado andino de unos
700.000 millones USD. Evidentemente, el segun-
do mercado permite un aprovechamiento de las

economías de escala en la producción, con la con-
siguiente reducción de costes y ganancia de pro-
ductividad que, a su vez, abre la puerta para com-
petir en los mercados globales.

Por el lado de la importación, un área económica
integrada ofrece mejores atractivos al exportador
internacional que un mercado pequeño y aislado.
Para muchos productos, los países pequeños no tie-
nen una masa crítica de demanda que compense los
costes del comercio internacional. El resultado es el
desabastecimiento de algunos productos. Si el mer-
cado andino estuviera verdaderamente integrado,
una importación, una vez ingresada en la región,
podría circular libremente por todo el territorio. En
la actualidad, esa circulación sería imposible por el
pago de aranceles cada vez que se cruza una fronte-
ra y, todavía peor, por la necesidad de pasar regla-
mentaciones técnicas, sanitarias y fitosanitarias, que
no están armonizadas en la zona andina.

El argumento integrador aguanta otra vuelta de
tuerca. Una integración económica más profunda,
por ejemplo bajo la forma de un mercado único,
sirve de acicate para la inversión extranjera y ésta
tiene a su vez efectos comerciales. La inversión
directa, dependiendo de si se produce en algún
sector exportador o no, puede tener un efecto pre-
comercial o anticomercial. Las políticas naciona-
les pueden desempeñar un papel fundamental a la
hora de determinar tal efecto mediante la incenti-
vación de los sectores de bienes comercializables
y el refuerzo de la capacidad exportadora.

3.2. El mercado del castellano

La segunda de las categorías analizadas en el
marco teórico de la gravedad se refiere a las fuer-
zas que favorecen o dificultan los flujos comercia-
les. Algunas de estas fuerzas son exógenas al plan-
teamiento efectuado y, por otra parte, difícilmente
influenciables mediante políticas públicas o accio-
nes empresariales. Un claro ejemplo es la distancia
entre los países, que mide los costes derivados del
transporte. Indudablemente, las mejoras tecnoló- �
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5 Billón equivale a un millón de millones.
6 Eurostat.
7 Datos procedentes de los bancos centrales e institutos de estadís-

tica de cada país.



gicas asociadas a éste reducen los costes del co-
mercio. En cambio es poco realista esperar que este
factor pueda jugar a favor de la región andina y en
detrimento del resto de regiones del mundo.

Del mismo modo que la distancia perjudica el
tráfico hispano-andino, existen otros factores, tam-
bién exógenos y difícilmente manipulables, que cla-
ramente benefician las prácticas comerciales entre
las regiones antedichas. Los aspectos que mejor
ilustran este argumento son el idioma y la historia,
elementos que no pueden ser modificados de la
noche a la mañana y que otorgan una clara venta-
ja comparativa respecto a terceros países.

El idioma y la historia común pueden reducir los
costes transaccionales del comercio puesto que pro-
ducen un estrechamiento de la relación bilateral,
generando así oportunidades para los negocios y
para el comercio internacional. Los vínculos cultu-
rales e históricos generan información y confianza,
dos de los requisitos necesarios para el intercambio
internacional. El primero se refiere al conocimiento
de las oportunidades comerciales. El exportador
necesita identificar mercados potenciales y obtener
acceso a los canales de distribución en ambientes
desconocidos. El importador, a su vez, requiere pro-
veedores fiables. Estas actividades se basan en el
conocimiento de las costumbres, normas, institucio-
nes y prácticas económicas locales. 

Rhee y Soulier (1989) llegan a conclusiones
similares relativas a la importancia de la informa-
ción en el comercio internacional. Se basan en un
estudio sobre Hong Kong para concluir que el recur-
so más importante que poseen las empresas de tipo
import-export es su conocimiento profundo sobre
los mercados exteriores, los compradores exteriores,
bien sean importadores o distribuidores, y sobre la
producción y oferta exterior. Sin tal información,
este tipo de empresas difícilmente podrían hacer
contactos entre importadores foráneos y productores
nacionales y viceversa. En palabras de Rauch (2001)
esta intermediación puede ser interpretada como la
venta y uso de un acceso a una red de contactos.

Cuando los países tienen elementos culturales e
históricos comunes, es habitual que aparezcan, asi-
mismo, instituciones tendentes a fomentar los in-

tercambios comerciales. Tal es el caso de las cáma-
ras de comercio binacionales y otras asociaciones
privadas, que contribuyen a diseminar la informa-
ción necesaria para los negocios y a contactar po-
tenciales compradores y vendedores a través de la
difusión de oportunidades de negocio entre sus afi-
liados. En el caso de la región andina, existen Cá-
maras Oficiales Españolas de Comercio en Santiago
de Chile, Lima, La Paz, Guayaquil, Quito, Bogotá y
Caracas.

De todo lo anterior se deduce que una forma de
aumentar el intercambio hispano-andino consiste
en potenciar al máximo todas las asociaciones,
nexos y acuerdos interinstitucionales bilaterales,
que son más propensos a aparecer en las condicio-
nes descritas. Se ha citado como ejemplo las cá-
maras de comercio, pero existen multitud de posi-
bilidades, como los centros sociales, asociaciones
de inmigrantes o cumbres bilaterales, oficiales o
informales, que surgen por diversos motivos.

Pero las ventajas derivadas de la lengua y la
cultura común no acaban en el asunto de los cos-
tes transaccionales. Existe un mercado cuya prin-
cipal característica es el uso del idioma y cuyos
bienes y servicios abarcan desde productos edito-
riales hasta producciones audiovisuales, pasando
por el sector educativo, la elaboración de software
y, en general, cualquier bien o servicio para el que
se requiera leer, hablar o escuchar el castellano. 

Las estadísticas contenidas en los Cuadros 1 y
2  muestran la importancia del comercio relaciona-
do con el castellano. El rubro industrias culturales
está en el top ten de la exportación española a todos
los países andinos y, en su conjunto, suma más de
60 millones de euros. En cambio, este mercado del
castellano funciona de forma unidireccional ya
que la exportación andina de este tipo de produc-
tos a España es muy reducida, está por debajo del
millón de euros anuales.

3.3. El marco jurídico comercial

Al margen del idioma, la cultura y la historia co-
munes, existen fuerzas relacionadas con el marco �
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jurídico y tributario de las transacciones interna-
cionales que pueden potenciar o dificultar los flu-
jos bilaterales. El arancel es el ejemplo más clási-
co de barrera que entorpece el comercio. En cam-
bio, existen multitud de figuras tributarias o lega-
les que cumplen fines similares, entre otras, los
contingentes aplicados al comercio y, en muchos
casos, las normativas técnicas y las sanitarias y
fitosanitarias.

En el caso de los aranceles es fácil cuantificar
el grado de obstaculización del comercio median-
te el cálculo del arancel medio (o medio pondera-
do) aplicado. En el caso de las barreras pararance-
larias resulta más complicado realizar el cálculo
anterior, de ahí que en la literatura se utilice la
existencia o no de tratados comerciales como
método para modular el efecto gravitatorio que
una región o país ejerce sobre el comercio. Los tra-
tados comerciales, además de clarificar el marco
jurídico aportan seguridad y confianza, ingredien-
tes básicos para un comercio dinámico.

El mapa de los acuerdos bilaterales entre la
región andina y la UE muestra una forma muy des-
igual8. Chile es el país que mayor integración
comercial ha alcanzado con la UE gracias al
Acuerdo de Asociación firmado el 18 de noviem-
bre de 2002, que  entró en vigor de forma interina
el 1 de febrero de 2003 y de forma definitiva el 1
de marzo de 2005. El resto de países andinos par-
ten de la misma base común para las relaciones
comerciales: el Sistema de Preferencia Generaliza-
das (SPG) de la UE, que permite el acceso al mer-
cado comunitario en condiciones preferenciales a
los productos provenientes de países en vías de
desarrollo (PVD). En cambio, en varios momentos
se ha hecho patente la intención de disponer de un
Acuerdo de Asociación birregional, como en la
Declaración de Guadalajara de la III  Cumbre UE-
América Latina y Caribe (Guadalajara, México,
28-29 de mayo de 2004): «En vista del avance
logrado, reconfirmamos la señal positiva dada por

la Declaración de Madrid respecto a la negociación
de los Acuerdos de Asociación, incluyendo acuerdos
de libre comercio. Esos Acuerdos de Asociación son
nuestro objetivo estratégico común».

Como suele ser habitual, los hechos han discu-
rrido por senderos distintos que las palabras y, a
pesar de la citada declaración de voluntades, 6 años
después encontramos que sólo Perú y Colombia fir-
maron un Acuerdo Comercial con la UE en mayo de
2010. A su entrada en vigor complementará al
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la
UE, suscrito en Roma el 15 de diciembre de 2003.
Por otro lado, las Repúblicas de Bolivia y Venezuela
se han alejado de la posibilidad de negociar un
Acuerdo Comercial con la UE y la República de
Ecuador se halla en un plano intermedio: no descar-
ta la negociación de tal acuerdo pero tampoco ha
dado pasos firmes en pos de él.

Lógicamente, la ausencia del marco jurídico
que proporcionan este tipo de acuerdos omnicom-
prensivos genera una desventaja comparativa res-
pecto a otras regiones del globo. Evidentemente,
el mejor marco jurídico para el comercio exterior
es el que disfrutan los países miembros de la UE,
que se benefician de un mercado único y una
unión monetaria. Los países que no han alcanzado
acuerdos con la UE tienen una desventaja adicio-
nal frente a los países que sí lo han hecho, como
México, Sudáfrica o la mayoría de los países ribe-
reños del Mediterráneo meridional y oriental. Por
tanto, de cara al futuro próximo se abre una fisu-
ra entre los países andinos con Acuerdo con la UE
y aquellos sin acuerdo, existiendo una ventaja a
favor de los primeros gracias a la seguridad y con-
fianza que estos acuerdos proporcionan y a las
preferencias que otorgan, más allá del habitual
trato comercial de Nación Más Favorecida o, en
su caso, del Sistema de Preferencias Generali-
zadas (SPG+). Además, no debe perderse de vista
que este último sistema es transitorio y está suje-
to a prórrogas, no así los Acuerdos Comerciales y
de Asociación, que proporcionan un marco am-
plio, estable y duradero para el comercio interna-
cional. �
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que los países miembros han transferido a la UE.



3.4. Aprovechamiento de las ventajas comparativas

La tercera y última de las categorías que influyen
en la gravedad del comercio son los precios y los
efectos sustitución que producen. En el caso que nos
ocupa, la variable tipo de cambio es absolutamente
incontrolable para España y para Ecuador, por no
tener monedas propias, y difícilmente manejable para
el resto de países andinos, excepción hecha de los
controles de cambios impuestos por Venezuela. En
consecuencia, los precios de exportación marcan los
sectores en los que los países han adquirido ventajas.
La explotación de tales ventajas es una manera de
abundar en la relación comercial hispano-andina.

Por lo que se refiere a la exportación española,
el patrón sectorial se caracteriza por la explotación
de 3 nichos concretos (Cuadro 1). El primero se
refiere a bienes de tecnología media y alta, nor-
malmente maquinaria para la industria y, en con-
creto, los rubros de tecnología industrial, industria
química e industria auxiliar mecánica y de la cons-
trucción. Junto a tales productos, el sector de las tec-

nologías de la información y la comunicación (TIC)
está igualmente muy presente en la exportación
española a la región andina. Todos ellos suman una
cuota del 60,7 por 100 de la exportación española a
la región andina. 

El segundo sector protagonista no es tan intensi-
vo en tecnología, pero aporta un elemento funda-
mental y creciente en la estructura productiva espa-
ñola: el diseño. En los mercados del mueble (hábi-
tat) y moda, la competitividad exterior no pasa nece-
sariamente por el precio. La calidad del producto, en
muchas oportunidades identificada con el diseño, es
el factor crucial para ganar cuota de mercado inter-
nacional. España exporta a la región andina más de
300 millones de euros, aproximadamente el 11 por
100 de las exportaciones totales a tal región. 

Finalmente el tercer nicho, antes mencionado, es
el mercado del castellano y está representado por
las industrias culturales, cuya exportación supera
los 60 millones de euros, un 2,3 por 100 del total. 

En lo relativo a la exportación andina (Cuadro 2),
las materias primas, semimanufacturas y produc- �
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CUADRO 1
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A LA REGIÓN ANDINA

(Miles de euros)

Sectores 2010 Porcentaje sobre total

Tecnología industrial .................................................................................................... 903.684 34,23
Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios..................................... 357.870 13,56
Industria química (productos químicos) ....................................................................... 331.390 12,55
Industria auxiliar mecánica y de la construcción ......................................................... 299.672 11,35
Moda ............................................................................................................................ 159.191 6,03
Hábitat .......................................................................................................................... 135.752 5,14
Medio ambiente y producción energética .................................................................... 115.109 4,36
Tecnología de la información y de las telecomunicaciones ......................................... 69.167 2,62
Industrias culturales ..................................................................................................... 60.538 2,29
Panadería y otros......................................................................................................... 55.607 2,11

TOTAL Exportaciones .................................................................................................. 2.640.104

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

CUADRO 2
EXPORTACIÓN ANDINA A ESPAÑA

(Miles de euros)

Sectores 2010 Porcentaje sobre total

Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios..................................... 1.377 36,72
Medio ambiente y producción energética .................................................................... 853 22,75
Pescados y mariscos ................................................................................................... 513 13,69
Productos hortofrutícolas ............................................................................................. 392 10,47
Industria química (productos químicos) ....................................................................... 130 3,48
Panadería y otros......................................................................................................... 115 3,05
Idustria auxiliar mecánica y de la construcción ........................................................... 103 2,75
Tecnología industrial .................................................................................................... 126 3,37
Moda ............................................................................................................................ 35 0,92
Plantas vivas y productos de floricultura...................................................................... 43 1,16

TOTAL exportaciones ................................................................................................... 3.749

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).



tos intermedios son el rubro principal, 36,7 por
100 del total, seguido por los productos energéti-
cos, 22,7 por 100 del total. Pescado y marisco es
otro rubro de gran importancia para Chile, Perú y
Ecuador, no en vano, existen multitud de empresas
transnacionales españolas operando en tales paí-
ses, principalmente en los subsectores atunero y
camaronero. Finalmente, los productos hortofrutí-
colas son una constante en la exportación de cada
uno de los países andinos. Esas 4 categorías suman
el 83 por 100 de la exportación andina a España. 

El patrón sectorial es claramente interindus-
trial. Las exportaciones españolas se caracterizan
por su mayor contenido tecnológico, editorial y de
diseño, mientras que la exportación andina tiende
claramente a los bienes primarios.

Más allá de las ventajas comparativas refleja-
das en los Cuadros 1 y 2, existen nuevos y pujan-
tes sectores que proporcionan evidentes posibili-
dades comerciales. Es el caso del mercado del dió-
xido de carbono (CO2). España, a diferencia de los
países andinos, pertenece al Anexo I del Protocolo
de Kyoto y, en consecuencia, debe afrontar restric-
ciones cuantitativas a la emisión de gases de efec-
to invernadero (GEI) en el período 2008-2012. La
realidad muestra un muy pobre desempeño espa-
ñol en la materia. De hecho, uno de los desequili-
brios más flagrantes del largo ciclo expansivo de la
economía española 1994-2008 fue el desaforado
incremento de las emisiones de GEI, hasta el
punto de que España padece un déficit anual de
aproximadamente 100 millones de toneladas equi-
valentes de CO2.

Para enjugar tal déficit se requieren medidas
domésticas de ahorro y eficiencia energética, pero
también el recurso a los mecanismos de flexibili-
dad del Protocolo de Kyoto. Para el caso de los
países andinos, el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) supone una oportunidad de conseguir y
vender Reducciones Certificadas de Emisiones
(CER), lo que equivale a financiación, a la par que
se mejora el estándar de tecnología y eficiencia de
las industrias contaminantes. Para España, el MDL
es ya más una obligación que una oportunidad.

Más de la mitad del citado déficit de CO2 ha de ser
eliminado mediante los citados mecanismos de
flexibilidad, lo que supone para España compras
anuales de más de 50 millones de toneladas equi-
valentes de CO2. Por tanto, existe comunión de
intereses en este mercado de GEI y, consiguiente-
mente, amplio potencial para la relación comercial
bilateral.

3.5. La migración

Hasta el momento, el análisis de las potenciali-
dades de la relación comercial bilateral se ha ceñi-
do a los determinantes tradicionales de la gravedad
del comercio internacional, esto es, los factores
habituales del patrón geográfico del comercio. En
cambio, la ecuación de gravedad puede ampliarse
mediante la inclusión de nuevas variables suscep-
tibles de impactar en los flujos comerciales.

La inmigración se ha convertido en un fenóme-
no social masivo en España desde la segunda mitad
de la década de los noventa y, precisamente, la mayor
comunidad inmigrante es la latinoamericana, hecho
que refuerza los vínculos interregionales. Más allá
de los lazos sociales entre inmigrantes y familiares
y amigos en el país de origen, la migración ocasio-
na evidentes manifestaciones económicas, por ejem-
plo, el flujo financiero de las remesas o el impac-
to indirecto sobre el comercio internacional. Este
aspecto ha sido menos estudiado pero no por ello
debe ser obviado.

El Gráfico 1 muestra la convivencia histórica de
fuertes aumentos en los flujos comerciales y del cre-
cimiento de la migración internacional. El carácter
complementario entre ambos fenómenos se produce,
fundamentalmente, por dos vías. La primera es la vía
de las preferencias, esto es, la demanda que los inmi-
grantes realizan de los productos típicos de sus paí-
ses de origen. Este canal de impacto de la inmigra-
ción sobre el comercio se denomina  vía de la nos-
talgia precisamente porque las preferencias aludidas
de los migrantes provienen de esa percepción senti-
mental. �
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La segunda vía se refiere a los costes de tran-
sacción del comercio internacional. El desarrollo
exitoso de las operaciones económicas internacio-
nales requiere de una serie de trámites que las enca-
recen e inhiben. Por citar ejemplos concretos, una
operación comercial requiere, en primer lugar, de
información sobre las características de mercado.
Asimismo, es necesario entablar contactos de
negocios, esto es, contrapartes que aseguren los
canales de provisión y distribución. El conocimien-
to del entorno institucional resulta también clave,
lo que abarca desde la regulación económica hasta
las prácticas mercantiles habituales. La confianza
también es necesaria en la medida en que las con-
trapartes de una operación internacional necesitan
saber que los contratos serán cumplidos y que no
existirán comportamientos oportunistas. 

«Las redes de contactos que genera la inmigra-
ción, a veces llamadas redes étnicas, propician
factores que abaratan los costes transaccionales
del comercio internacional, esto es, información,
contactos, conocimiento recíproco y confianza. En

otras palabras, la inmigración como fenómeno
económico genera una externalidad positiva sobre
el comercio, tanto sobre las exportaciones como
las importaciones» (Madrazo, 2009).

La estimación econométrica de la ecuación de
gravedad aumentada permite cuantificar estos efec-
tos de la migración sobre el comercio. Dependiendo
de los países de referencia y bajo el marco de
modelos de elasticidad constante, las elasticidades
migración-exportación y migración-importación se
sitúan entre el 0,1 y el 0,4. Estas estimaciones son
significativas, en casi todos los trabajos, a niveles
superiores al 5 por 1009.

Para el caso español, país en el que la inmigra-
ción se ha convertido en un caso digno de estudio
por el abultado volumen de los flujos, la elastici-
dad de la exportación y la importación respecto de
la inmigración se sitúan en 0,14 y 0,33 respectiva-
mente, como se aprecia en el Cuadro 3. Para cier-
tos tipos de productos sobre los que las vías de �
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACION  Y MIGRACIÓN MUNDIAL

Fuente: OMC y NNUU.

CUADRO 3
PRINCIPALES ESTIMACIONES CUANTITATIVAS DE LA RELACIÓN ENTRE INMIGRACIÓN Y COMERCIO ESPAÑOL

Autores Muestra y período Complejidades de interés
Elasticidad de la

exportación
Elasticidad de la

importación

Blanes (2004) España y 42 socios, 1991-1998
Efecto relativo en función de la procedencia y 
cualificación del inmigrante.

0,14 No signifcativo

Madrazo (2009) España y 92 socios, 2005 y 2007 Análisis sectorial del impacto de la inmigración. 0,14 0,33

Fuente: elaboración propia.

9 Dunlevy (2006), Gould (1994), Rauch y Trindade (2002) o Wagner,
Head y Ries (2002).



GRÁFICO 2
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y TAMAÑO DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE

Fuente: elaboración propia con datos del Intituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.

impacto de la inmigración son más potentes, como
los alimentos y los productos manufacturados,
tales elasticidades ascienden aproximadamente a
0,2 y 0,510.

Por tanto, la inmigración brinda también opor-
tunidades para el comercio bilateral. El aprovecha-
miento del mercado de la nostalgia, es decir, las
exportaciones de los países originarios de los
migrantes, depende de la promoción que se haga
de los productos «nostálgicos», normalmente ali-
mentarios, textil y confección, artesanías y manu-
facturas destinadas al consumo final. Por otro
lado, la reducción que la migración puede implicar
sobre los costes transaccionales del comercio a tra-
vés de las denominadas redes étnicas propicia
oportunidades para el comercio bilateral en ambos
sentidos.

En el Gráfico 2 se muestra el tamaño de la co-
munidad inmigrante de cada país11 y el crecimien-
to de las exportaciones de cada país hacia España

entre 1998 y 2008, período que coincide con el
boom inmigratorio. Se incluyen algunos países no
andinos con gran colonia inmigrante a modo de
referencia. Las funciones del gráfico son mera-
mente ilustrativas y no se pretende, en modo algu-
no, reflejar una relación de causalidad estricta. Por
citar un ejemplo, el crecimiento de las exportacio-
nes rumanas no se debe exclusivamente al tirón
ejercido por los inmigrantes rumanos sino que
existen otras causas, como la incorporación a la
UE. Más allá de esta consideración, puede apre-
ciarse que hay países, como la propia Rumanía o
República Dominicana, cuyas exportaciones han
experimentado un elevado crecimiento, en conso-
nancia con el tamaño creciente de la comunidad
inmigrante. En el área andina existe un grupo de
países, compuesto por Perú, Venezuela, Chile y
Bolivia, también con comunidades inmigrantes
representativas, cuyas exportaciones han tenido un
elevado crecimiento. Finalmente, Colombia y, par-
ticularmente, Ecuador no han conseguido desarro-
llar sus exportaciones en consonancia con el tama-
ño de las colonias de sus compatriotas residentes
en España. Por tanto, para este último grupo de
países existen buenas oportunidades para sacar �
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los que tienen la nacionalidad doble y a los españoles nacidos en paí-
ses extranjeros, si bien esta última categoría es cuantitativamente muy
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mayor partido del mercado de la nostalgia que,
como se dijo anteriormente, se plasma de manera
especial en los bienes alimentarios, productos tex-
tiles, prendas de vestir y bienes de consumo final. 

3.6. La financiación del comercio internacional

Al margen del marco teórico propuesto y como
ampliación al mismo, debe apuntarse que la prác-
tica del comercio internacional requiere de una
relación financiera entre exportador e importador
bien directa, bien a través de entidades de crédito
o bien a través de los propios Estados.

Para el caso de las operaciones comerciales de
tamaño pequeño y mediano, el uso de la carta de
crédito/pago elimina, o al menos amortigua, los pro-
blemas de seguridad y confianza aludidos, median-
te la traslación de parte del riesgo comercial al
banco y permiten al comprador diferir los pagos
hasta que las mercancías pasen las aduanas o los
controles de calidad pactados. Las grandes opera-
ciones del comercio internacional suelen requerir
adicionalmente crédito de exportación y seguro de
crédito a la exportación para salvar las restriccio-
nes financieras del importador.

En este sentido la apuesta por una estrecha rela-
ción financiera bilateral entre los Gobiernos asegura
las condiciones para un comercio internacional diná-
mico. Cabe destacar que Colombia tiene firmado un
Programa Financiero por 253 millones de euros con
España. Perú, por su lado, tiene vigente un Programa
similar por valor de 235 millones de euros. Ambos
países y Chile cuentan, adicionalmente, con cobertu-
ra de crédito a la exportación por parte del Estado
español sin restricciones. Estas favorables condicio-
nes crean el caldo de cultivo apropiado para el flore-
cimiento del comercio internacional.

4. Conclusiones

El modelo de gravedad del comercio interna-
cional proporciona un marco adecuado para anali-

zar por qué la relación comercial entre España y la
región andina desmerece de la cercanía histórica,
cultural y social que se da entre ambas regiones. A
lo largo del ensayo se han analizado los distintos
factores que pueden dotar al comercio interregio-
nal de un mayor dinamismo:

La integración. Un primer determinante del
escaso peso relativo del comercio bilateral es la
escasa masa económica de cada uno de los países
de la región andina. En cambio, esta limitación
podría convertirse en una oportunidad mediante la
integración regional.

El castellano. El lenguaje común podría refor-
zar también el efecto gravitatorio sobre el comer-
cio exterior interregional. El hecho de compartir
idioma no sólo reduce los costes de transacción
asociados al comercio y facilita el establecimiento
de nexos comerciales sino que abre en sí mismo
múltiples oportunidades. Por un lado, la cercanía
cultural favorece la aparición de instituciones
birregionales de todo tipo, entre ellas las cámaras
de comercio, con el consiguiente efecto facilitador
sobre el comercio. Por otro lado, el idioma es la llave
para acceder a determinados mercados: editorial,
software, audiovisual, etcétera. Es lo que se deno-
mina el mercado del castellano. Las empresas espa-
ñolas están sacando bastante partido de este mer-
cado, aunque no ocurre lo mismo con sus contra-
partes andinas.

Sectores emergentes. Junto a los sectores que
caracterizan el comercio bilateral, marcando un pa-
trón interindustrial, existen nuevos nichos de los
que se desprenden oportunidades mutuas, como el
mercado del CO2.

La migración. El fenómeno reciente que más ha
reforzado la vinculación entre la región andina y
España es la migración. Las oportunidades proco-
merciales de la migración derivan de la reducción de
los ya citados costes transaccionales del comercio y,
por otro lado, de otro mercado emergente con opor-
tunidades de crecimiento: el de la nostalgia.

Marco jurídico y financiero bilateral. Los acuer-
dos comerciales bilaterales reducen costes y propor-
cionan la confianza y seguridad que el comercio �
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internacional requiere. Por su lado, la cooperación
y existencia de acuerdos financieros bilaterales
facilitan liquidez a las operaciones comerciales. 
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1. Introducción

Los horarios comerciales han estado regulados
desde épocas remotas, habiendo evidencia desde
principios de la era cristiana de un día de descan-
so semanal en la cultura pagana, que posterior-
mente recogieron las diferentes religiones (Villa-
rejo, 2003). Las razones religiosas para regular los
horarios comerciales dieron paso a fundamentos
laborales, con el fin de prevenir que se obligará a
los trabajadores a jornadas excesivas. Sin embar-
go, a partir de la década de los sesenta del siglo XX

empieza a calar la idea de que la regulación de los
horarios comerciales reduce el bienestar de los
consumidores debido, en parte, a que se produce
una mayor diversidad en los horarios laborales y a
la incorporación de la mujer en el mercado labo-

ral1. En este contexto se inicia un vivo debate sobre
los horarios comerciales, que ha puesto de mani-
fiesto las posiciones enfrentadas de los distintos
agentes implicados, y que ha llevado a algunos
países a flexibilizar e incluso liberalizar los hora-
rios comerciales2, como sucedió en España entre
1985 y 1993, con el denominado Decreto Boyer3.

Existe una abundante literatura que ha analiza-
do el impacto de la regulación del sector de la dis-
tribución, en general, y de los horarios comercia-
les, en particular, sobre distintas variables del co-
mercio minorista y macroeconómicas. Una visión
general sobre los efectos teóricos se puede encon-
trar, por ejemplo, en el trabajo de Aranda et al.
(2002), donde se reflexiona sobre los efectos �

REGULACIÓN DE LOS HORARIOS COMERCIALES EN ESPAÑA
Y COMPARACIÓN INTERNACIONAL

María de los Llanos Matea Rosa*

En este artículo se compara la normativa sobre horarios comerciales que se apli-
ca en los países del área del euro. Con este fin, se elabora un indicador del grado de
restrictividad de la regulación de los horarios comerciales. Para España el indicador
se calcula tanto para la legislación estatal como para la vigente en las comunidades
autónomas. La normativa española es una de las menos restrictivas del área del
euro. Sin embargo, algunas comunidades autónomas presentan diferencias notables
respecto a este marco general.

Palabras clave: legislación del comercio minorista, indicador de regulación.
Clasificación JEL: K23, L59, L81.

* Banco de España. Eurosistema.
Las opiniones y conclusiones recogidas en este artículo representan

las ideas de la autora, con las que no necesariamente tiene que coinci-
dir el Banco de España o el Eurosistema.

Versión de noviembre de 2011.

1 Para EEUU, Villarejo (2003) también lo justifica por un declive
del sindicalismo de la clase obrera.

2 Sobre la experiencia internacional véase, por ejemplo, Pilat (1997)
y Williamson et al. (2006).

3 Si bien en esos años algunas CCAA introdujeron restricciones a la
apertura en domingos y festivos y limitaciones de horarios: Comunidad
Valenciana (Ley 8/1986, de 29 de diciembre), Galicia (Ley 10/1988, de
20 de julio), Aragón (Ley 9/1989, de 5 de octubre) y Cataluña (Ley
23/1991, de 29 de noviembre). 



potenciales de la liberalización de los horarios co-
merciales sobre el nivel de negocio, el empleo y
los precios, o en el de Barlés y Berné (2006), que
recoge los principales argumentos a favor y en
contra de dicha liberalización. Respecto a los tra-
bajos empíricos, una recopilación de los estudios
realizados en la década de los noventa se puede
consultar en Boylaud y Nicoletti (2001)4. Más
recientemente, Skuterud (2005) proporciona evi-
dencia de cómo la relajación de la apertura en
domingos en Canadá supuso un aumento del em-
pleo del sector5, por su parte, Price (2005), con
datos de una cadena de supermercados en Queens-
land (Australia), muestra que la apertura en do-
mingos no necesariamente tiene que dar lugar a un
aumento del empleo, sino que se puede producir
un traspaso de empleo fijo a empleo temporal,
mientras que Burda y Weil (2005) obtienen para
EEUU que cuanto más restrictiva es la normativa
relativa a horarios comerciales menor es el em-
pleo, los salarios y la productividad del sector, aun-
que no encuentran efectos significativos sobre los
precios.

En los últimos meses se ha reabierto el debate de
los horarios comerciales en España después de que
distintas fuentes del Gobierno hayan propuesto
ampliar los horarios comerciales para dinamizar el
comercio. En este contexto, puede ser oportuno com-
parar la normativa española con la aplicada en los
países de nuestro entorno económico, es decir, con el
área del euro6. Con esa finalidad, en este artículo se
elabora un indicador del grado de restrictividad de la
regulación de los horarios comerciales, que no solo
sirve para la comparación internacional, sino tam-
bién para evaluar la regulación que en esta materia
aplican las comunidades autónomas (CCAA).

El resto del artículo se estructura de la siguien-
te manera. En el apartado 2 se comentan breve-

mente los distintos puntos de vista que tienen los
consumidores, comerciantes y legisladores sobre
los horarios comerciales. En el apartado 3 se enu-
meran los aspectos principales en los que se con-
creta la regulación en esta materia en los países del
área del euro. En el apartado 4 se ofrece un indica-
dor de horarios comerciales que permite comparar
la regulación aplicada en los países del área del
euro. En el apartado 5 se analiza con algo más de
detalle la situación relativa de España en relación
con los horarios comerciales y se comentan las di-
ferencias que hay entre CCAA. Por último, el ar-
tículo se completa con las principales conclusio-
nes.

2. Posición de los distintos colectivos sobre
la regulación de los horarios comerciales

Como se ha apuntado, la regulación de los hora-
rios comerciales es uno de los aspectos más contro-
vertidos del comercio minorista, sosteniendo los co-
lectivos afectados posiciones dispares. Desde la pers-
pectiva del consumidor, hay una serie de cambios
de la sociedad que justificarían la desregulación o
expansión de los horarios comerciales, como son la
incorporación de la mujer al mercado laboral, la
mayor presencia de los hogares monoparentales o
el hecho de que, en las sociedades actuales, las com-
pras se han convertido en un tipo de ocio. Petitbó
(1994) desarrolla el argumento de que los consumi-
dores no pueden adquirir su cesta de consumo ópti-
ma debido a que no disponen de información com-
pleta, sin embargo, cuanto mayor sea la liberaliza-
ción de los horarios comerciarles más se acercarán
a su elección óptima.

Desde la perspectiva del sector, los puntos de
vista de los distintos formatos de distribución
difieren en función de cómo esperan que les afec-
te un hipotético cambio de la legislación en esta
materia. Las grandes superficies suelen presionar
para flexibilizar los horarios comerciales, confian-
do en ganar cuota de mercado, al competir en tiem-
po con el comercio tradicional. De hecho, en el Ba- �
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4 Para España y a nivel autonómico, Matea y Mora (2011) estudian
el impacto de la regulación del sector sobre la densidad comercial, el
empleo y la inflación.

5 Con datos de las provincias canadienses para el período 1980-
1998, obtiene que la eliminación de la prohibición de apertura en
domingos supuso un aumento del empleo de entre el 5 y el 12 por 100.

6 Con la excepción de Eslovenia, por falta de información.



rómetro de abril de 2011 del Centro de Inves- tiga-
ciones Sociológicas (CIS) la permanencia de estar
abiertos más horas es una de las principales razo-
nes por la que los consumidores acuden a comprar a
grandes almacenes e hipermercados7. Por su parte,
los pequeños comercios tienden a tener mayores
dificultades para ampliar los horarios comercia-
les8, por lo que son los más reacios a la desregula-
ción y suelen esgrimir que el comercio urbano de
proximidad realiza una función de vertebración de
las ciudades, que de desaparecer llevaría a la des-
población y a la degradación de los centros urba-
nos. 

En la actualidad, el legislador suele justificar la
regulación de los horarios comerciales como una
forma de proteger al pequeño comercio frente a las
grandes superficies, aplicándoseles a estas últimas
una regulación más estricta9. Sin embargo, en este
debate no hay que olvidar la gran relevancia que
están adquiriendo las pequeñas tiendas regentadas
por inmigrantes10, mayoritariamente de origen
chino, que están desbancando a las tiendas tradi-
cionales, no solo por tener unos precios muy redu-
cidos sino también un horario muy amplio. Por su
parte, la Comisión Nacional de la Competencia
(2011) cita la regulación del horario comercial
como injustificado e ineficaz, al constatar que los

comercios pequeños, en general, no aprovechan la
ventaja competitiva que puede suponer el disponer
de una mayor libertad horaria.

3. Regulación de los horarios comerciales
en el área del euro

La tendencia general en el área del euro ha sido
la de ir extendiendo con el paso de los años los
horarios comerciales, si bien, todos los países del
área del euro, excepto Irlanda y Eslovaquia, tienen
algún tipo de regulación sobre esta materia. La
normativa aplicada en cada país presenta diferen-
cias notables e incluso, en algunos casos, la legis-
lación es muy distinta entre regiones o municipios
de un mismo país (Cuadro 1). En concreto, en
Alemania y España existe regulación estatal y
regional, en Portugal y Holanda es estatal y local y
en Italia solo local, mientras que en el resto solo es
estatal.

Incluso cuando la regulación es estatal, se apre-
cia una gran variedad en su contenido. Así, depen-
diendo del país, se regula el máximo de domingos
y festivos que pueden abrir los comercios, el míni-
mo de días que estos tienen que cerrar al año, el
máximo de horas por día y/o semana y las horas a
partir de las cuales pueden abrir y/o deben estar
cerrados los comercios al público. En este último
caso, se llega a distinguir entre los distintos días de
la semana e incluso entre invierno y verano (como
en el caso de Chipre). Además, existe una amplia
casuística sobre excepciones a la normativa gene-
ral, que se pueden agrupar en función del tipo de
producto que vende el establecimiento (periódi-
cos, libros, flores, pan, pasteles, medicinas, carbu-
rantes, tabaco, antigüedades, coches, muebles, et-
cétera), del formato (tiendas de conveniencia), del
tamaño (tiendas pequeñas) o de la localización del
comercio (zonas turísticas, grandes ciudades, esta-
ciones de transporte público, hoteles, etcétera).
Además, en algunos países también hay una regu-
lación específica para algunos días del año (por
ejemplo, en Navidades). �
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7 Junto a tener mejores precios y una mayor variedad de productos,
pero el abrir algunos domingos y días festivos no está entre las carac-
terísticas más importantes para comprar en este tipo de establecimien-
to. Aun así y según la encuesta que el Institut Cerdà realizó, entre el 27
de septiembre y el 7 de octubre de 2004, una hipotética apertura de
todos los domingos y festivos habría hecho que la cuota de mercado en
la venta de productos cotidianos (alimentación y droguería) de los
hipermercados aumentase 4 pp. (pasando del 13 al 17 por 100) a costa,
fundamentalmente, del comercio tradicional y, en mucha menor medi-
da, de supermercados y tiendas de descuento duro.

8 El problema puede ser menor para las pequeñas tiendas familiares.
9 Desde el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, los pequeños

establecimientos (con menos de 300 m2 de superficie útil de exposición
y venta), excluidos los pertenecientes a grupos de distribución o que
operan bajo el mismo nombre comercial de aquellos, gozan de plena
libertad para determinar sus horarios de apertura al público. Si bien, a
partir de la Ley 1/2004 las CCAA pueden limitar dicha libertad a los
comercios con más de 150 m2, como así lo han hecho en Cataluña, la
Comunidad Valencia, Galicia, Región de Murcia, Principado de
Asturias y La Rioja. Sin embargo, en el País Vasco los establecimien-
tos con menos de 400 m2 gozan de libertad de horarios comerciales.

10 En el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2005) se lleva
a cabo un estudio pormenorizado de este formato de distribución.



4. Construcción de un indicador del grado
de regulación de los horarios comerciales

Dada la complejidad de la normativa relativa a
los horarios comerciales, la comparación internacio-
nal puede ser una labor complicada, que se simplifi-
ca con la construcción de un indicador sintético que
aglutine los múltiples elementos que se suelen con-
siderar en esta materia, de forma que se asigne a
cada país un valor numérico sobre el grado de regu-
lación que aplica en cada momento. No obstante,
hay que tener en cuenta que un mismo número no
necesariamente implica una misma legislación.

Las respuestas al cuestionario del año 2007 de
la OCDE para elaborar sus indicadores de regula-
ción proporcionan una información muy rica sobre
horarios comerciales, que, sin embargo, no se ha ex-

plotado suficientemente11, muy probablemente, por-
que no todos los países proporcionan esa informa-
ción. En el contexto de la elaboración del decimose-
gundo Structural Issues Report del Eurosistema
(Banco Central Europeo, 2011), relativo al sector de
la distribución, los Bancos Centrales Nacionales han
facilitado dicha información y la han actualizado.
Esta información es la utiliza aquí para construir el
indicador correspondiente a 2010.

El indicador se ciñe a la regulación específica
sobre horarios comerciales por países y, por tanto, no
recoge las barreras de otra naturaleza que pueden
impedir o dificultar la libertad de los comercios a �
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CUADRO 1
REGULACIÓN DE LOS HORARIOS COMERCIALES EN LOS PAÍSES DEL ÁREA DEL EURO EN 2010 (a)

Alemania Austria Bélgica
Chipre

(b)
Eslovaquia España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Malta Portugal

¿Hay regulación? Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

Tipo de regulación Nac./Reg. Nacional Nacional Nacional Nacional Nac./Reg. Nacional Nacional Nacional Nac./Loc. Nacional Local Nacional Nacional Nac./Loc.

Máximo nº de horas
que pueden estar
abiertos los comercios
diariamente

15 16 15 14 16 13 18

Máximo nº de horas
que pueden estar
abiertos los comercios
semanalmente

72 91 84:30 84 (c) 61

Regulación de la 
hora de apertura

De lunes a viernes 6 5 5 7 5 6 7 6 4 6
Sábado 6 5 5 7 5 6 7 6 4 6
Domingos y festi. 13 5 12 5 6 7 6 4 8

Regulación de la hora
de cierre

De lunes a viernes 21 20 20 21 21 22 22 21 19
Sábado 20 18 20 20 18 20 22 22 18 20
Domingos y festi. 18 20 18 20 22 22 13 22
Día especial 21

(viernes) 
15 

(miércoles)

Máximo nº de domin-
gos y festivos por año
que se puede abrir

4 0 15 0 8 5 2 12 14

Máximo nº de domin-
gos y festivos por año
que se puede cerrar

52 (d) 10 4

Excepciones a la
regulación general

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí

a. Si no hay regulación específica se deja en blanco.
b. Horario de verano. En el horario de invierno: el máximo de horas diarias es de 14:30 y semanalmente de 82, mientras que la hora de cierre de

lunes a viernes es a las 19:30 y los sábados a las 19.
c. Suma del máximo de horas durante el conjunto de días laborales (72) y del máximo de horas de apertura en domingos y festivos (12).
d. Tienen que cerrar un día a la semana.
Fuente: elaboración propia a partir de información de la OCDE y de los Bancos Centrales Nacionales.

11 En los indicadores de la OCDE solo se tiene en cuenta si los hora-
rios comerciales están o no regulados, por lo que no es posible matizar
el grado de regulación que en esta materia soporta cada país. Véase, por
ejemplo, Wölfl, Wanner, Kozluk and Nicoletti (2009).



la hora de elegir los horarios comerciales12. De
igual modo debe subrayarse que pueden existir di-
ferencias entre la regulación sobre horarios y los
horarios finalmente aplicados por los comercios,
dado que estos últimos tienen en cuenta otros facto-
res (coste laboral, estacionalidad de la demanda,
horarios de la competencia, etcétera) para fijar fi-
nalmente sus horarios comerciales dentro de los lí-
mites que fija la legislación. Asimismo, una regula-
ción más laxa no necesariamente implica que los es-
tablecimientos comerciales abran durante más tiem-
po, sino que, en general, supone horarios comercia-
les más flexibles y una mayor variedad de los mis-
mos13. Por otro lado, dada la gran heterogeneidad
que hay en relación a las excepciones que aplican
los países a determinados establecimientos, el indi-
cador considera únicamente la normativa general de
los horarios comerciales14. En el caso de países con
regulación regional o local, se ha utilizado la regu-
lación más representativa del país.

Como paso previo a la construcción del indica-
dor se han definido 6 variables, que sintetizan la
información recogida en el Cuadro 1, y con las que
se trata de capturar el tiempo en el cual no está
permitido que los comercios abran. Así, la prime-
ra variable consiste en la hora a partir de la cual los
comercios pueden abrir. Como puede haber dife-
rencias entre los distintos días de la semana, esta
variable se calcula como la media semanal de hora
de apertura15, de manera que cuanto mayor es la

media semanal de hora de apertura más restrictiva
es la regulación. La segunda variable es similar a
la primera, pero tiene en cuenta la hora a partir de
la cual no está permitido que los comercios estén
abiertos. En concreto, se calcula la media semanal
de hora de cierre, aunque con el fin de que un
aumento de la variable suponga un mayor grado de
regulación, en este caso la variable recogida en el
indicador se define como 24 menos la media
semanal de hora de cierre16. 

La tercera variable se define como 24 menos el
número máximo de horas que se pueden abrir por
día, mientras que la cuarta variable se calcula
como 168 (que son las horas que hay en una sema-
na) menos el número máximo de horas que se pue-
den abrir semanalmente. En los países en los que
no se regule explícitamente alguna de estas dos
variables, se ha tenido en cuenta la regulación de
facto, en función de las restricciones sobre las
horas de apertura y/o cierre17. 

Además, se calcula el mínimo número de días
que hay que cerrar al año y el número mínimo de
domingos y festivos que no pueden abrir los comer-
cios, definida esta última variable como 52, que son
los domingos que hay en un año, menos el número
máximo de domingos y festivos que se puede abrir18.
Para que todas las variables tengan un rango com-
prendido entre 0 (mínima regulación) y 1 (máxima
regulación), las seis variables anteriores se han re-
escalado con el método min./max19. �
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12 Así no se tiene en cuenta, por ejemplo, el hecho de que en Grecia
las asociaciones locales del sector recomienden un rango de horarios
comerciales más estrecho que el que permite la legislación y que es
seguido por la gran mayoría de comercios pequeños, o que en Francia
la legislación laboral fije el domingo como el día de descanso semanal,
por lo que un gran número de establecimientos cierran ese día. De igual
modo, se obvia el hecho de que exista o no una normativa que obligue
a pagar como horas extras el trabajo en domingos y festivos.

13 Pilat (1997) obtiene este resultado después de comparar para un
conjunto de países la regulación de los horarios comerciales en 1994
con las horas que los establecimientos estaban abiertos, en media,
semanalmente..

14 En consecuencia, no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, el
hecho de que en algunos países se haya utilizado profusamente la
declaración de zona turística como una manera de ampliar los horarios
comerciales, como sucedió en febrero de 2010 con la declaración de
todo el municipio de Ámsterdam como zona turística.

15 Es decir, se promedia la regulación de cada uno de los siete días
de la semana, incluido los domingos, aunque no se puedan abrir todos
los domingos. En el caso de no haber regulación, se le asigna el valor
0 a la hora de apertura, mientras que si no se puede abrir los domingos, la
hora de apertura es 24. Si no hay regulación específica para los domingos,

pero si para los otros días de la semana, se aplica esta última a los domin-
gos y en caso de ser distinta la regulación de lunes a viernes con la de los
sábados, se considera que rige la misma regulación los domingos que los
sábados. Además, para Chipre se tiene en cuenta que cinco meses al año
hay horario de invierno y siete meses horario de verano.

16 El tratamiento es simétrico al aplicado a la media semanal de hora
de apertura. Es decir, si no hay regulación, la hora de cierre es 24, y si
no se pueden abrir los domingos, la hora de cierre es 0.

17 Si tampoco se regula la hora de apertura y cierre, el máximo de
horas por días es 24 y por semana 168, por lo que la transformación de
estas dos variables es cero.

18 Lo ideal sería sustituir en cada país 52, por 52 más los días festi-
vos al año que hay en el país correspondiente, pero no se tiene esa
información para todos los países.

19 Es decir, cada una de las variables (Xq) se re-escala como Iq
c de

acuerdo con la siguiente fórmula:

Iq
c={xq

c – minc(xq)}/{maxc(Xq) – minc(Xq)}

donde c indica el país y minc(Xq) y maxc(Xq) son el valor mínimo y
máximo, respectivamente, que toma la variable Xq en el conjunto de
países considerado.



Finalmente, se han agregado todas las variables
con las ponderaciones ad hoc, que se detallan en el
Cuadro 2. En concreto, se han agrupado las 6
variables en 3 grupos en función del tipo de regu-
lación, que son: en el primer grupo, los límites en
las horas de apertura y cierre; en el segundo grupo,
el máximo de horas por día o semana; y, en el ter-
cer grupo, la apertura en domingos y festivos y los
días de cierre mínimo, ambos por año. A cada uno
de esos grupos se le asigna la misma ponderación,
pero dentro del grupo se da más peso a aquellas
situaciones que parecen más restrictivas desde el
punto de vista de las prácticas comerciales (la hora
de cierre en lugar de la de apertura ó la apertura en
domingos y festivos en lugar del mínimo de días
de cierre). El resultado es el indicador que se ha
representado en el Gráfico 1. No obstante, se ha
realizado un ejercicio de sensibilidad del indicador

a las ponderaciones, al replicar el indicador asig-
nando a las seis variables el mismo peso. En el
Gráfico 2 se comparan ambas ponderaciones, de
manera que el valor del indicador con las pondera-
ciones del Cuadro 2 se recoge en el eje de abscisas
y con ponderaciones idénticas en el eje de ordena-
das. Como se puede apreciar en dicho gráfico, en
general, con las ponderaciones alternativas los paí-
ses registran valores algo menores, al situarse por
debajo de la línea de 45º. No obstante, ese cambio
en las ponderaciones no implica variaciones sus-
tanciales en la ordenación de los países, con la
única excepción de Portugal, que pasa de ser el
cuarto países con una menor regulación al sépti-
mo, cuando las ponderaciones no distinguen por
tipo de regulación.

Del Gráfico 1 se desprende que el grado de regu-
lación de los horarios comerciales varía notable- �
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CUADRO 2
PONDERACIONES EN EL INDICADOR DE REGULACIÓN DE LOS HORARIOS COMERCIALES

Ponderaciones

Grupo Variables
Dentro del 
grupo (a)

Dentro del 
grupo (b)

Final
(c) = (a) x (b)

1 Media semanal de hora de apertura 0,25
0,333

0,083

24 - Media semanal de hora de cierre 0,75 0,250   

2 24 - Máximo diario de horas de apertura 0,50
0,333

0,167   

168 - Máximo semanal de horas de apertura 0,50 0,167   

3 52 -  Nº máximo de domingos y festivos que se puede abrir por año 0,75
0,333

0,250   

Nº mínimo de días que hay que cerrar por año 0,25 0,083   

Fuente: elaboración propia.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Irla
nda

Eslovaquia
Francia

Portugal

Alemania
España

Malta

Luxemburgo

Finlandia

Países Bajos
Italia

Reino Unido
Bélgica

Austria
Chipre

GRÁFICO 1
INDICADOR DE REGULACIÓN DE LOS HORARIOS COMERCIALES, 2010

Fuente: elaboración propia.



mente entre países, siendo Chipre el país con una
regulación más estricta (el indicador alcanza el
valor de 0,86), seguido muy de cerca por Austria
(0,83) y a continuación por Bélgica (0,67). Por el
contrario, en Irlanda y Eslovaquia hay total liber-
tad para que los comerciantes fijen los horarios
comerciales, por lo que el indicador toma el valor
cero. Francia es el país donde aunque se regula
sobre esta materia, su legislación es menos restric-
tiva (0,23). España se encuentra, junto con Por-
tugal, Alemania y Malta, en una situación interme-
dia baja, con un valor del indicador entre 0,3 y 0,4.

5. La regulación de los horarios
comerciales en España y las diferencias
entre CCAA

En el caso concreto de España y en compara-
ción con el resto de países, la regulación de los
horarios comerciales es menos restrictiva en cuan-
to a que no se regula la hora de apertura y cierre de
los comercios, que con la excepción de los domin-
gos no hay una restricción de horas por día, y que
tampoco existe una regulación relativa a un núme-
ro de días al año en los que los comercios deban
permanecer cerrados. Por el contrario, las dos
materias en las que hay un grado de regulación
más elevado son en relación con el número máxi-
mo de domingos y festivos que se puede abrir al

año y la limitación semanal de las horas que los
comercios pueden estar abiertos. En la mayoría de
CCAA el número de domingos y festivos en los
que el comercio abre se fija en 8, coincidiendo con
el mínimo permitido por la legislación estatal, a la
vez que aplicando la legislación estatal fijan el
máximo de horas que los comercios pueden estar
abiertos en el conjunto de días laborales en 72 y en
12 las horas que se pueden abrir los domingos, por
lo que la limitación semanal, como se ha definido
aquí, es de 84.

Como ya se ha señalado, hay, no obstante, dife-
rencias en la regulación de los horarios comercia-
les por CCAA (Cuadro 3). Con el objetivo de ana-
lizar estas diferencias, se ha replicado el indicador
para aquellas CCAA que tienen una regulación
diferente a la descrita anteriormente20. De acuerdo
con este indicador que está representado en el Grá-
fico 3, la Comunidad de Madrid tiene la regula-
ción más laxa (0,14), seguida de Canarias, Co-
munidad Valenciana, La Rioja y Región de Murcia,
todas ellas con niveles muy parecidos al del grue-
so de las CCAA. Por el contrario, Islas Baleares
(0,52), Navarra (0,52), Galicia (0,60) y Cataluña
(0,66) tienen una regulación significativamente
más elevada que en el resto de España. �
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Fuente: elaboración propia.

20 Se ha utilizado la regulación vigente en 2010, que coincide con la
aplicada en el año 2011, con la única salvedad de que en la Comunidad
Valenciana se ha ampliado en un día el número de domingos y festivos
en los que se puede abrir, siendo ahora de 9.



El menor grado de regulación existente en la
Comunidad de Madrid es debido a que únicamen-
te establece un número máximo de domingos y
festivos en que se puede abrir al año, que es de 22.
Por el contrario, en Cataluña se regula tanto la hora
de apertura como de cierre de los comercios, así
como el máximo de horas diarias, lo mismo hace
Galicia, pero con la salvedad de que no regula la
hora de cierre, si bien, la de apertura como muy
temprano es una hora después de lo que está per-
mitido en Cataluña. En Islas Baleares y Navarra su
indicador es más elevado que en la mayoría de las
CCAA debido a que regulan el máximo de horas

en las que los comercios pueden desempeñar su acti-
vidad diariamente. En el resto de CCAA, las diferen-
cias estriban en un número ligeramente superior de
domingos y festivos que se puede abrir al año y/o en
un horario máximo semanal algo superior.

6. Conclusiones

En esta artículo se compara la normativa sobre
horarios comerciales en los países del área del
euro, para lo que se elabora un indicador sintético
sobre grado de regulación de los horarios comer- �
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CUADRO 3
DIFERENCIAS POR CCAA EN LA REGULACIÓN DE LOS HORARIOS COMERCIALES EN 2010 (a)

Mayoría de
CCAA

CCAA

Canarias Cataluña
Islas

Baleares
Madrid Navarra

Comunidad
Valenciana

Galicia
La 

Rioja

Región 
de 

Murcia 

Máximo nº de horas que pueden
estar abiertos los comercios en el
conjunto de días laborales

72 90 72 72 72 90 72 90 72

Máximo nº de horas que pueden
estar abiertos los comercios
diariamente:

De lunes a sábado 12 12 12 12

Domingos y festivos 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Regulación de la hora de apertura 7 8

Regulación de la hora de cierre 22

Máximo nº de domingos y festivos
por año que se puede abrir

8 9 8 8 22 8 8 8 8 10

(a) Si no hay regulación específica se deja en blanco.
Fuente: elaboración propia.
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ciales, que puede tomar valores entre 0 (ausencia
de regulación) y 1 (máxima regulación). España se
encuentra entre los países con una normativa
menos estricta (el indicador toma el valor 0,34), al
no legislar ni la hora de apertura y de cierre de los
comercios ni el máximo de horas que diariamente
pueden abrir los establecimientos. Sin embargo,
limita el máximo de horas que los comercios pue-
den estar abiertos en el conjunto de días laborales
(en 72 horas) y las horas que se pueden abrir los
domingos (en 12 horas), a la vez que fija en 8 el
número mínimo de domingos y festivos al año que
pueden abrir los comercios.

Algunas CCAA presentan diferencias notables
respecto a este marco general. Madrid destaca por
tener la regulación más laxa, al ampliar hasta 22 los
domingos y festivos que se pueden abrir al año y no
limitar el máximo de horas de apertura, mientras que
Cataluña y Galicia tienen las normativas más estric-
ta, al legislar, adicionalmente a lo que es la normati-
va española general, el máximo de horas diarias y la
hora mínima de apertura y, en el caso de Cataluña,
también la hora máxima de cierre de los comercios.
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1. Introducción

La concentración geográfica de empresas que
realizan actividades productivas muy relacionadas
entre sí, lo que se denomina cluster empresarial o
distrito industrial, ha atraído recientemente el inte-
rés de empresarios, directivos y gobiernos locales.
La existencia de un sistema productivo local cons-
tituido por pequeñas y medianas empresas (pymes)
con fuerte arraigo cultural se considera un factor
clave para mejorar la competitividad de las regio-
nes y de las empresas que lo configuran. Frente a
la gran empresa que se apoya en la fabricación a
gran escala productiva y que cuenta con fuertes
canales de distribución, las empresas más peque-
ñas tienen en la participación en un cluster regio-
nal una oportunidad para ser más flexibles, pro-
ductivas e innovadoras. Es más, en un entorno

cada vez más globalizado donde las empresas deben
plantearse ser competitivas internacionalmente, la
pertenencia al cluster se presenta como una venta-
ja local que se traduce en mayor capacidad de las
pymes para convertirse en exportadoras y aumen-
tar su presencia internacional. 

En este sentido, los clusters se pueden definir
como aglomeraciones de empresas interrelaciona-
das y de instituciones locales en un espacio físico
delimitado (Porter, 1998). Son conjuntos de
empresas especializadas en una o más fases de
fabricación de un producto, teniendo por tanto una
relación de rivalidad, pues tratan de vender los
mismos productos a los mismos clientes; pero
también de cooperación, ya que establecen acuer-
dos entre ellas, son proveedoras o clientes entre sí,
y transfieren información y conocimientos de unas
a otras. Fue Marshall en 1890 quien identificó la
importancia de la concentración geográfica de las
empresas para mejorar la competitividad de las
mismas e incrementar el desarrollo económico de
la región. De acuerdo con este economista, las �
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empresas aglomeradas mejoran su posición com-
petitiva por tres grandes motivos: el acceso a un
mercado laboral especializado, la provisión de
materias primas específicas para la industria, y la
difusión de información y conocimiento local.

La concentración de empresas especializadas
en la fabricación de un producto atrae a trabajado-
res cualificados para realizar las actividades pro-
ductivas, pues en ese entorno es más fácil encon-
trar una empresa en la que trabajar o desarrollarse
profesionalmente. Es más, dado que hay múltiples
alternativas donde es posible trabajar, los emplea-
dos se ven incentivados a mejorar su formación y
cualificación específicas para la industria. Igual-
mente, los proveedores de la industria ven rentable
situarse físicamente próximos a las empresas y
adaptarse a las necesidades locales, pues se aho-
rran costes de transporte, pueden incrementar su
escala de producción y además se reducen las des-
confianzas y recelos (Krugman, 1991). 

Además, las empresas se pueden beneficiar de
la mayor difusión de información y conocimiento
que se establecen entre ellas. La proximidad física
favorece una relación cara a cara entre sus diferen-
tes directivos y empleados, bien de manera formal
a través de acuerdos entre empresas, bien informal
mediante relaciones de amistad, pertenencia a las
mismas asociaciones locales o encuentros en even-
tos locales, entre otros. La cercanía también per-
mite la observación directa de lo que los competi-
dores están haciendo, a la vez que potencia la difu-
sión de rumores y comentarios. Por ello, las em-
presas aglomeradas saben con mayor precisión qué
actividades están llevando a cabo sus competido-
res, tales como qué novedades van a introducir en
el mercado, qué problemas se están encontrando
con una determinada tecnología, o en qué países
piensan vender sus productos, por citar algunos
ejemplos (Pouder y StJohn, 1996).

Ahora bien, los clusters no son sólo una colec-
ción de empresas físicamente próximas, sino que
se pueden caracterizar como una «comunidad
local» (Becattini, 1990; Maskell, 2001). Las em-
presas del cluster comparten unos mismos valores,

creencias, lenguaje, historia y convenciones socia-
les que favorecen aún más esa difusión de infor-
mación y conocimiento entre competidores, provee-
dores y clientes. Gracias a este entorno social las
empresas encuentran más fácil comunicarse entre
sí, pues tienen códigos de comunicación comparti-
dos, formas de trabajar similares y un lenguaje común
que les lleva a entender y asimilar los conocimien-
tos y experiencias de los otros de manera más flui-
da. Información y conocimientos que no se pueden
transmitir fácilmente fuera pues otras empresas
más distantes carecen de esa identidad y cultura
común.

En esta transferencia de información y comuni-
cación entre empresas del cluster juegan un papel
destacado las instituciones locales. Estas institucio-
nes son organizaciones con una orientación local
que proporcionan apoyo a las empresas, y pueden
ser asociaciones, universidades, centros de forma-
ción, centros tecnológicos, organizaciones que
prestan servicios complementarios, etcétera Por un
lado, las instituciones locales funcionan como
fuente de conocimiento para las empresas del clus-
ter (Molina-Morales et al, 2004). Las instituciones
recogen y difunden el conocimiento y experiencias
relevantes generadas por las empresas locales o
por agentes externos con los que mantienen rela-
ciones, que para las empresas sería más difícil de
conseguir directamente. Por otro lado, las institu-
ciones refuerzan los elementos históricos y cultu-
rales del cluster, lo que facilita aún más la transfe-
rencia de esas experiencias y conocimientos (Amin
y Thrift, 1995). Las instituciones establecen hábi-
tos, normas y rutinas que hacen más fácil el enten-
dimiento y aprendizaje entre empresas a la vez que
normalizan su comportamiento. 

Múltiples autores han analizado la relación
entre el cluster empresarial y la mejora en compe-
titividad empresarial. Así, hay trabajos que han
encontrado cómo los clusters suponen una mayor
tasa de empleo y productividad local (McCann y
Folta, 2008), cómo la capacidad innovadora es mayor
(Baptista y Swann, 1998), y también se ha obser-
vado que las empresas se vuelven más renta- �
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bles (Díez-Vial, 2011). Asimismo, se ha constata-
do que las empresas mejoran su posición competi-
tiva internacional, teniendo una mayor capacidad
para convertirse en exportadoras, y una vez que lo
son, pueden incrementar más fácilmente su tasa de
exportaciones (Greenaway y Kneller, 2008).

Dada la gran importancia que tienen los clus-
ters para mejorar la competitividad de las empre-
sas y regiones, en este trabajo consideramos de
gran interés analizar cómo se comportan las em-
presas de un cluster y conocer su actividad expor-
tadora. En particular, se ha tomado el caso de
jamón ibérico español como objetivo de estudio.
En el sector alimentario, las empresas suelen estar
agrupadas en clusters por el acceso a recursos
naturales locales, por lo que existe una gran opor-
tunidad para utilizar esa proximidad para obtener
también ventajas disponibles sólo localmente. En
el caso del jamón ibérico, las empresas se enfren-
tan actualmente al reto de aumentar y consolidar
su presencia internacional para hacer frente a una
competencia más globalizada, y a la vez superar la
madurez del mercado local. Así, las ventas más
allá de las fronteras nacionales se han convertido
en algo vital para muchas de las empresas del sec-
tor (Cruz, 2008). Aunque los productos de ibérico
ya están bastante asentados en la Unión Europea,
los dos grandes retos a los que se enfrenta el sec-
tor son: (i) consolidar una imagen internacional de
calidad alta y unificada; y (ii) la comercialización
de productos fuera de la Unión Europea, a países
como Japón, China, EEUU o Australia. La perte-
nencia al cluster, y de manera especial las relacio-
nes que se pueden establecer en éste, pueden favo-
recer la consecución de ambos objetivos. 

2. El cluster del ibérico

El Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba la norma de calidad para la
carne, el jamón, la paleta y la caña de lomos ibéri-
cos, introduce en su artículo 13 la obligación por
parte de cada comunidad autónoma de mantener

un listado actualizado de los elaboradores de jamón
ibérico que operan en su zona. Es a partir de enton-
ces cuando se puede elaborar un listado de aque-
llas empresas que forman parte de la elaboración
de jamón ibérico. 

Las empresas productoras de jamón ibérico están
localizadas geográficamente en el noroeste de Es-
paña, principalmente en algunas provincias de las
comunidades autónomas de Castilla y León, Extre-
madura y Andalucía. Esta ubicación respondía tra-
dicionalmente a la búsqueda de una gran proximi-
dad a las dehesas, donde los animales de ibérico
pueden crecer y alimentarse de las bellotas. Asimis-
mo, los productores se localizan en zonas donde
las condiciones de humedad y temperatura son las
más adecuadas para la producción de elaborados
de ibérico (Ventanas et al, 2001). Aunque en la ac-
tualidad muchas empresas también utilizan cáma-
ras de control de las condiciones climáticas, y no
existe una obligatoriedad de localizarse como pro-
ductores en zonas de ibérico (salvo para las Deno-
minaciones de Origen), las empresas siguen loca-
lizadas allí.

2.1. Ganado, producción y localización

En el Cuadro 1 se recoge la distribución de la
cría y producción de ibéricos para las diferentes
provincias a partir de los datos existentes en el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, que no incluyen las Denominaciones de Ori-
gen. Se diferencian dos categorías: ibérico puro e
ibérico. Se entiende por ibérico puro cuando el ani-
mal o el producto procede de progenitores que son
ibéricos puros, mientras que es ibérico cuando los
progenitores son madre ibérica pura y padre cruza-
do con otra raza (Duroc). La cría de animales ibé-
ricos puros está concentrada en cuatro provincias
que suponen el 85 por 100 del total: Córdoba, con
un 27,9 por 100, Sevilla 27,8 por 100 del total,
seguidas de Huelva, con el 19 por 100 y Badajoz,
con el 9,6 por 100. La producción de ibérico está
más dispersa que la de ibérico puro, centrándose �
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en Badajoz, con un 31 por 100 y Salamanca, con
un 21,5 por 100. 

Por lo que respecta a la producción de elabora-
dos, se observa que la de ibérico puro está muy
concentrada en Huelva y Córdoba, donse se produ-
cen respectivamente el 59,1 por 100 y 24,8 por 100
de los jamones, y el 30,5 por 100 y 47 por 100 de
las paletas. A la luz de estos datos se constata que
las provincias que más cría de ibérico puro tienen
no necesariamente son las que más producen.  Por
lo que respecta a la producción de ibérico, al igual
que con la cría existe una mayor dispersión, si bien
Salamanca lidera claramente con un 38,2 por 100
de los jamones y un 36 por 100 de las paletas. 

A los datos obtenidos del Cuadro 1 relativos a la
distribución de la cría y producción de ibérico es
necesario añadirle la cría y producción de cada una
de las Denominaciones de Origen (DO) pues no se
incluyen en la misma. En el jamón ibérico existen
cuatro DO, cada una centrada en una zona geográfi-
ca determinada y con unos requisitos particulares
para la cría y producción de elaborados ibéricos: DO
de Guijuelo, DO Dehesa de Extremadura, DO Jamón
de Huelva y DO Los Pedroches. El Cuadro 2 recoge
los principales datos relativos a la actividad y locali-
zación de cada una. Con estos datos se observa que
es Salamanca la provincia que más producción de
ibérico realiza amparada en la DO,  con 216.354 �
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CUADRO 1
LOCALIZACIÓN DE ANIMALES Y PRODUCCIÓN DE IBÉRICO

Provincia
Animales (nº) Jamones (nº piezas) Paleta (nº piezas)

Ibérico puro Ibérico Ibérico puro Ibérico Ibérico puro Ibérico

Albacete............ - (0,0%) 46.204 (2,1%) - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%)
Almería.............. 508 (0,2%) 3.733 (0,2%) - (0,0%) 6.970 (0,2%) - (0,0%) 3.862 (0,1%)
Ávila .................. 125 (0,0%) 78.553 (3,5%) - (0,0%) 158.134 (3,6%) - (0,0%) 135.883 (3,0%)
Badajoz............. 31.963 (9,6%) 696.838 (31,0%) 32.268 (12,9%) 626.818 (14,3%) 32.956 (17,0%) 614.518 (13,5%)
Barcelona.......... - (0,0%) 855 (0,0%) - (0,0%) 20.112 (0,5%) - (0,0%) 33.889 (0,7%)
Burgos............... - (0,0%) 2.406 (0,1%) - (0,0%) 8.956 (0,2%) - (0,0%) 14.656 (0,3%)
Cáceres............. 9.808 (2,9%) 95.635 (4,3%) 5.240 (2,1%) 167.637 (3,8%) 7.513 (3,9%) 172.425 (3,8%)
Cádiz................. 3.861 (1,2%) 14.044 (0,6%) - (0,0%) 43.334 (1,0%) - (0,0%) 43.717 (1,0%)
Ciudad Real ...... 1.848 (0,6%) 31.025 (1,4%) - (0,0%) 40.935 (0,9%) - (0,0%) 52.605 (1,2%)
Córdoba ............ 92.757 (27,9%) 89.963 (4,0%) 61.822 (24,8%) 149.061 (3,4%) 91.279 (47,0%) 162.899 (3,6%)
Cuenca.............. - (0,0%) 3.380 (0,2%) - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%)
Granada............ 15.451 (4,6%) 39.313 (1,8%) - (0,0%) 103.931 (2,4%) - (0,0%) 65.296 (1,4%)
Guadalajara ...... - (0,0%) 130 (0,0%) - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%)
Huelva............... 63.385 (19,0%) 76.480 (3,4%) 147.725 (59,1%) 324.080 (7,4%) 59.355 (30,5%) 367.064 (8,1%)
Jaén .................. 3.014 (0,9%) 7.467 (0,3%) - (0,0%) 3.434 (0,1%) - (0,0%) 324 (0,0%)
León.................. - (0,0%) 2.109 (0,1%) - (0,0%) 58.200 (1,3%) - (0,0%) 61.774 (1,4%)
Lleida ................ - (0,0%) 3.138 (0,1%) - (0,0%) 57.748 (1,3%) - (0,0%) 76.733 (1,7%)
Madrid............... 206 (0,1%) 4 (0,0%) - (0,0%) 69.086 (1,6%) - (0,0%) 99.457 (2,2%)
Málaga .............. 5.623 (1,7%) 21.890 (1,0%) 1.089 (0,4%) 539 (0,0%) 708 (0,4%) 202 (0,0%)
Murcia ............... - (0,0%) 103.257 (4,6%) - (0,0%) 241.583 (5,5%) - (0,0%) 344.077 (7,6%)
Salamanca........ 8.321 (2,5%) 481.673 (21,5%) 176 (0,1%) 1.668.271 (38,2%) 411 (0,2%) 1.633.855 (36,0%)
Segovia ............. 1.461 (0,4%) 122.407 (5,5%) - (0,0%) 236.750 (5,4%) - (0,0%) 249.811 (5,5%)
Sevilla ............... 92.396 (27,8%) 68.145 (3,0%) - (0,0%) 114.907 (2,6%) - (0,0%) 150.278 (3,3%)
Soria ................. - (0,0%) 1.180 (0,1%) - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%)
Toledo ............... 1.883 (0,6%) 142.733 (6,4%) - (0,0%) 241.460 (5,5%) - (0,0%) 199.608 (4,4%)
Valladolid........... 92 (0,0%) 31.003 (1,4%) 1.464 (0,6%) 2.104 (0,0%) 2.143 (1,1%) 3.746 (0,1%)
Zamora.............. 74 (0,0%) 81.639 (3,6%) - (0,0%) 26.514 (0,6%) - (0,0%) 52.793 (1,2%)

TOTAL .............. 332.776 (100%) 2.245.204 (100%) 249.784 (100%) 4.370.564 (100%) 194.365 (100%) 4.539.472 (100%)

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, 2010.

CUADRO 2
PRODUCCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Denominación 
Origen (DO)

Localización Animales Jamones Paleta Empresas

Guijuelo Salamanca 216.354 333.480 367.292 77

Dehesa Extremadura Cáceres y Badajoz 41.503 80.227 80.241 130

Jamón de Huelva
Badajoz, Cáceres, Sevilla, Córdoba,
Cádiz, Málaga y Huelva

41.451 56.550 62.987 39

Los Pedroches Córdoba 16.870 30.442 30.676 17

Fuente: DO Guijuelo; DO Dehesa de Extremadura; DO Jamón de Huelva; DO Los Pedroches, 2010.



animales y 333.480 jamones comercializados en
2010 seguida a gran distancia por Dehesa de Extre-
madura con 80.241 jamones. Así, tomando de forma
conjunta la producción de ibérico amparada en las
DO y la no amparada, se observa que Salamanca
tiene el 37,59 por 100 de la producción total.

2.2. La distribución de las empresas

Todos los establecimientos cárnicos españoles
deben estar inscritos en la Asociación Española de
Seguridad Alimentaria (AESAN), donde se recoge
la información relativa a localización, actividades
a desarrollar, especies de animales y fecha de co-
mienzo de actividad, entre otros. Esta información
se complementó con el Registro Informativo de
organismos independientes de control del ibérico
(RIBER) dependiente del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino, surgido a partir de
la regulación del ibérico de 2007. 

El Cuadro 3 recoge la distribución geográfica de
los establecimientos y empresas de ibérico en las
diferentes provincias. Dado que la mayoría de las
empresas son pequeñas, éstas suelen tener solo un
establecimiento, por lo que no existen grandes dife-
rencias entre el número total de establecimientos,

515, y el número total de empresas, 433. La provin-
cia que más establecimientos y empresas de ibérico
tiene es Salamanca, con un 45 y 46 por 100 del total.
Detrás de Salamanca, se encuentran Badajoz y
Huelva, con 16 y 10 por 100 de los establecimientos
de jamón, y el 18 y 10 por 100 de empresas respec-
tivamente. Como se puede apreciar, Salamanca con-
centra la mayor cantidad de actividad productiva de
ibérico, existiendo una gran distancia con el resto del
territorio. Estos datos son coherentes con la distribu-
ción de producción de ibérico comentada, que tras
incluir la actividad productiva asociada a la DO de
Guijuelo tiene la mayor producción asociada. En tér-
minos de densidad, esto es, el número de estableci-
mientos y empresas por 1.000 m2, esta diferencia se
sostiene, pues Salamanca es claramente la provincia
con mayor densidad de establecimientos y empresas
–19,05 y 15,79 respectivamente–.

Si se toman los datos municipio a municipio, es
Guijuelo en Salamanca el que presenta un mayor
número de establecimientos, con 132, el 25,5 por
100 del total de establecimientos de ibéricos de
España. Tras Guijuelo, Jabugo en Huelva cuenta
con 22, un 4 por 100 del total de los establecimien-
tos totales y muy por debajo, lo que confirma que
la mayor concentración de producción de ibérico
en España está en Salamanca. �
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CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DE IBÉRICO

Provincia
Establecimientos Empresas

Número Densidad* % total Número Densidad* % Total

Almería ................................................................. 2 0,23 0 2 0,23 0
Ávila ...................................................................... 8 0,99 2 7 0,87 2
Badajoz................................................................. 84 3,86 16 79 3,63 18
Cáceres ................................................................ 43 2,16 8 40 2,01 9
Cádiz..................................................................... 2 0,27 0 1 0,13 0
Córdoba ................................................................ 26 1,89 5 23 1,67 5
Granada................................................................ 8 0,63 2 6 0,47 1
Huelva................................................................... 51 5,04 10 44 4,34 10
Jaén ...................................................................... 2 0,15 0 2 0,15 0
León...................................................................... 4 0,26 1 3 0,19 1
Málaga .................................................................. 2 0,27 0 2 0,27 0
Salamanca............................................................ 235 19,03 46 195 15,79 45
Segovia................................................................. 32 4,62 6 18 2,60 4
Sevilla ................................................................... 8 0,57 2 6 0,43 1
Soria ..................................................................... 3 0,29 1 2 0,19 0
Zamora ................................................................. 5 0,47 1 3 0,28 1

TOTAL................................................................... 515 433

* Densidad: número de empresas o establecimientos por cada 1.000 m2.
Fuente: Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Registro Informativo de organismos independientes de control del ibérico, 2010.



2.3. Las instituciones locales

Las instituciones locales en el cluster del ibéri-
co son muy numerosas y juegan un papel relevan-
te en su función de poner en contacto y transmitir
información y conocimientos entre las empresas.
Asimismo, prestan diversos servicios de apoyo
potenciando un mayor conocimiento de los pro-
ductos y de las marcas, realizando estudios de
volumen de oferta y de financiación, y potencian-
do los acuerdos entre empresas. En particular, se
pueden identificar los siguientes grupos de institu-
ciones locales:

1. Las DO. Éstas velan por el cumplimiento de
una serie de normas y procedimientos de produc-
ción comunes para todas las empresas inscritas, lo
que fomenta la creación de una reputación colecti-
va de gran fiabilidad. Asimismo, representan a las
empresas ante negociaciones y conflictos, finan-
cian estudios de mercado y realizan inversiones
para promover la venta de sus productos. Como ya
se comentó, son cuatro las DO del ibérico (Guijuelo,
Dehesa de Extremadura, Jamón de Huelva y Los
Pedroches).

2. Los centros tecnológicos. El cluster cuenta
con la Estación Tecnológica de la Carne, en Guijuelo,
Salamanca; el Instituto Tecnológico Agroalimen-
tario de Extremadura, INTAEX, de Badajoz; el
Centro Tecnológico Andaluz del sector Cárnico,
TEICA en Huelva; Centro de Investigación y Cali-
dad Agroalimentaria del Valle de Los Pedroches,
CICAP, en Córdoba. Se centran en potenciar el de-
sarrollo tecnológico de las empresas a través de la
identificación de mejoras en la producción, opera-
ciones de desarrollo, el desarrollo de infraestructu-
ras o la certificación de calidad de diferentes em-
presas. 

3. Universidades. Los departamentos de pro-
ducción animal, del área de tecnología de los ali-
mentos o de gestión empresarial de las universida-
des próximas –Extremadura, Córdoba, Salamanca
y Córdoba– realizan labores de investigación y de-
sarrollo que permiten mejorar la eficiencia de la
empresa y la calidad de sus productos. 

4. Asociaciones. La asociación IBERAICE –em-
presas de ibérico pertenecientes a la Asociación Na-
cional de Industrias de la Carne en España (AICE)–
engloba más del 90 por 100 de las empresas del sec-
tor. Esta asociación, junto con otras asociaciones
que representan los intereses de ganaderos y pro-
ductores se encuentran representados en la Asocia-
ción Interprofesional del cerdo ibérico (ASICI).
Desde mediados de 2010 ASICI ha incrementado
su labor de dar a conocer el producto y favorecer
actividades de investigación y desarrollo, para lo
cual cuenta con la contribución económica de
todas las empresas del sector (Orden ARM/2139/
2010). 

5. Otras. Además de las instituciones locales
mencionadas, las empresas se apoyan en la ayuda
de las cámaras de comercio, el esfuerzo del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, ferias nacionales e internacionales para la pro-
moción del producto, Centros turísticos locales para
promover el turismo en torno al jamón y su proce-
so de producción, etcétera. 

3. La actividad exportadora de las
empresas de ibérico

La capacidad de las empresas de ibérico para
transferir sus productos a otros países más allá de
las fronteras nacionales está teniendo una relevan-
cia creciente para aumentar las posibilidades cre-
cimiento de las empresas. La madurez del consu-
mo interno hace que las empresas tengan que bus-
car en nuevos mercados, especialmente fuera de la
Unión Europea, la demanda suficiente para sus
productos (Universidad de Córdoba y Asici, 2009).
Es más, la presencia internacional de las empresas
de ibérico es considerada como una gran oportuni-
dad para mejorar la competitividad del sector, pues
se trata de un producto de altísima calidad que
puede competir con productos de otros países más
consolidados internacionalmente, por ejemplo, el
caso del jamón de Parma, en Italia.

Con el fin de conocer la actividad exportadora
de ibérico y cómo se ve afectada por las caracte- �
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rísticas del cluster, se recopiló información de las
empresas.  Entre febrero y abril de 2011 se llevó a
cabo una encuesta telefónica, complementada en
ocasiones con el correo electrónico, que nos per-
mitió obtener datos para 250 empresas (58 por 100
de las empresas totales), todas ellas pymes. De
estas 250 empresas, 106 son exportadoras y 144
no exportadoras. 

3.1. Características de la exportación de ibérico

La identificación del volumen de comercio
exterior asociado al ibérico no era todavía posible
en 2010 ya que estos productos carecían de código
de Arancel Integrado Aplicado (TARIC) y en 2011,
aunque se reconoce, todavía no tiene datos. La única
categoría activa hasta ese momento es la de  jamo-
nes y paletas que incluye tanto ibérico como blan-
co. En esta categoría las exportaciones para 2010
fueron de 201.092,98 miles de euros, con una clara
tendencia creciente, de acuerdo con los datos de
Aduanas ofrecidos por el Instituto de Crédito Es-
pañol (ICEX). Asimismo, las exportaciones a la
Unión Europea ascendieron en 2010 a 156.175,08
miles de euros, lo que supone un 77,6 por 100 de
las exportaciones totales.    

A partir de estos datos, estudios del sector esti-
man que aproximadamente el 10 por 100 de la
exportación corresponde a ibérico en volumen
(Cruz, 2008). No obstante, el mayor valor añadido
asociado al ibérico, por considerarse de gran cali-

dad, lleva a estimar que en el valor monetario su
contribución es mayor. 

A partir de los datos obtenidos a través de 106
empresas exportadoras de ibérico se han podido
extraer ciertos datos que figuran en el Cuadro 4.
Así, se ha constatado que las empresas exportado-
ras tienen de media un 5,42  por 100 de facturación
en el extranjero, lo que es un valor relativamente
bajo. No obstante, existe una gran variabilidad
entre las empresas: el 55,6 de las empresas tienen
menos del 5 por 100, pero el 27,36  por 100 tienen
entre 5 y 9  por 100 de su facturación en el exte-
rior, el 13,21 por 100 tiene entre un 10 y 25 por
100 y en el resto la exportación tiene más relevan-
cia. Solo el 1 por 100 de la muestra tiene un volu-
men de exportación superior a su facturación
doméstica. 

Por lo que se refiere a la experiencia exportando
(Cuadro 4B), las empresas de ibérico llevan de media
7 años , si bien prácticamente la mitad de las empre-
sas solo tiene 5 años de experiencia en exportación
(52,8 por 100). Entre las empresas que tienen más
experiencia internacional, lo más frecuente es que
tengan entre 5 y 9 años (31,13 por 100) o entre 10 y
15 años (21,7 por 100). En este sentido, a la luz de
estos datos, las empresas de ibérico tienen una acti-
vidad internacional bastante reciente. Para exportar,
las empresas utilizan tanto medios propios –red de
comerciales, principalmente– como ajenos –inter-
mediarios especializados en España, empresas ubi-
cadas en cada país, ferias, etcétera–. En particular, el
55,66 por 100 de las em presas exportan con �
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CUADRO 4
CARACTERÍSTICAS DE LA EXPORTACIÓN DE IBÉRICO

A. Distribución por intensidad exportadora B. Distribución por experiencia exportadora

% exportaciones/ventas % empresas Número de años % empresas

< 5 55,66 < 5 años                          39,63
5-9 27,36 5- 9  años                             31,13
10-25 13,21 10-15 años                        21,70
26-50 2,83 16-25 años                           6,60
> 50 0,94 > 25 años                              0,94

C. Distribución por canal exportador D. Distribución por destino

Dispone de canal propio % empresas Destino de ventas % empresas

Sí 55,66 Sólo a la Unión Europea 68,87
No 44,34 Resto del mundo 31,13

Fuente: elaboración propia. Número de empresas exportadoras en la muestra: 106.



medios propios, mientras que el 44,36 por 100 lo
hace con medios ajenos (Cuadro 4C).

Finalmente, en lo que se refiere a los destinos
(Cuadro 4D), las empresas de ibérico encuestadas
ponen de manifiesto una clara preferencia por las
ventas en la Unión Europea (68,87 por 100 de
empresas sólo exportan a la Unión Europea), sien-
do los países más citados Portugal y Francia y en
menor medida, Italia, Bélgica y Holanda. Estos
datos coinciden, en gran medida, con los observa-
dos en Aduanas para toda la producción de jamón
español. La falta de presencia fuera de la Unión
Europea se debe, en gran medida, a la existencia
de importantes trabas para la venta en otros países
no comunitarios, asociadas a problemas de certifi-
caciones de calidad y requisitos de cada país. Las
empresas que exportan fuera de la Unión Europea
se orientan a Japón, China, EEUU,  Nueva Zelanda
y Australia.

3.2. Influencia del cluster en la actividad
exportadora

La pertenencia al cluster y la posibilidad de
establecer relaciones con otras empresas e institu-
ciones locales permite a las empresas obtener una
ventaja competitiva en los mercados internaciona-
les. La existencia de una concentración geográfica
de empresas que comparten los mismos valores,
cultura, tradiciones y experiencias otorga unas ven-
tajas locales que las empresas de fuera no pueden
disfrutar. En particular, la actividad exportadora se
ve beneficiada del cluster porque da acceso a in-
formación, recursos y conocimientos puestos a dis-

posición por otras empresas o por las instituciones. 
Con los datos obtenidos en la encuesta se puede

observar que mientras la concentración geográfica
como tal no supone diferencias significativas entre
las exportadoras y las no exportadoras (Cuadro 5),
sí son significativas las relaciones con diferentes
instituciones locales. Las empresas exportadoras
presentan una afiliación mayor a una DO que
aquellas que no lo son: el 56 por 100 de las expor-
tadoras pertenecen a una DO frente al 35 por 100
de las no exportadoras. Las DO establecen unos
estándares de calidad y requisitos sobre el ganado
y su tratamiento que incrementan la fiabilidad y
reputación de los productos elaborados. En este
sentido, la producción de ibérico solo está regula-
da por el RD de 2007 que establece unas pautas
generales para el origen del animal (75 por 100 de
ibérico) y los tiempos y alimentación del animal.
Dado que la calidad de los productos de ibérico es
difícil de evaluar externamente, la garantía que
otorga las DO, especialmente entre clientes inter-
nacionales, favorece las ventas a través de una
mayor fiabilidad y reputación colectiva.

Las relaciones con universidades y centros
tecnológicos tienen también un peso relevante para
explicar diferencias significativas entre las expor-
tadoras y las no exportadoras. S-olo el 13 por 100
de las no exportadoras tenían relaciones con cen-
tros tecnológicos, frente al 33 por 100 de las ex-
portadoras. Igualmente, las empresas exportadoras
intercambian información y conocimientos con uni-
versidades en el 15 por 100 de los casos, frente al 5
por 100 de las no exportadoras.  Las relaciones con
universidades y centros tecnológicos permiten a las
empresas acceder a innovaciones existentes en el �
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CUADRO 5
DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE EXPORTADORAS Y NO EXPORTADORAS

Característica Total Exportadoras No exportadoras t

Densidad empresas (municipio)........................... 0,65 0,62 0,68 0,56**
Densidad empresas (provincia)............................ 0,01 0,009 0,01 1,32**
Pertenencia a DO................................................. 0,44 0,56 0,35 -3,36**
Colaboración con centros tecnológicos ............... 0,21 0,33 0,13 -4,03**
Colaboración con universidades .......................... 0,09 0,15 0,05 -2,79**
Tamaño................................................................. 19,04 25,36 14,39 -2,91**
N........................................................................... 250 106 144

* al 5%.** al 1%; se asume igualdad de varianzas.
Fuente: elaboración propia.



sector que se pueden aplicar a su actividad producti-
va. A través de las innovaciones, las empresas pue-
den encontrar nuevas técnicas de envasado y distri-
bución de los productos que hacen más fácil su con-
sumo final, incrementar su durabilidad y favorecer
la adaptación de sus productos a los gustos de los
diferentes mercados, identificar versiones de pro-
ductos con finalidades más funcionales, establecer
procesos de producción que conservan el sabor del
producto, etcétera.

4. Conclusiones

Los clusters empresariales son agrupaciones
geográficas de empresas relacionadas por su acti-
vidad productiva así como instituciones locales
que realizan actividades de apoyo y soporte. En la
gran mayoría de los clusters se ha constatado un
efecto positivo para las empresas que lo configuran
derivado de la disponibilidad de personal cualifica-
do, un mayor acceso a proveedores y distribuidores
especializados y la información y conocimientos de
otras empresas con experiencias y problemas simila-
res. De manera especial, en aquellos clusters en los
que las empresas comparten unos valores, cultura y
tradiciones, los beneficios son más notorios pues
favorece la comunicación y el mutuo entendimiento
entre las empresas, a la vez que se desarrolla un en-
torno de mayor confianza mutua. 

El cluster del ibérico, que tiene sus orígenes en
el acceso a condiciones geográficas y climáticas
adecuadas para la cría y producción de jamón,
cuenta con una gran tradición e historia siendo
gran parte de las técnicas y procedimientos actua-
les las mismas que se han utilizado durante siglos.
Aunque las empresas se encuentran concentradas
geográficamente en el noroeste de España, desta-
ca, por su mayor concentración, Salamanca, con el
46 por 100 de las empresas, y su municipio de
Guijuelo, que cuenta con el 25 por 100 del total.
Esta alta densidad de empresas se ha visto comple-
mentada por la presencia de instituciones locales
que dan apoyo y soporte. Muchas de estas institu-

ciones mantienen relación con prácticamente
todas las empresas del cluster, como ocurre con
las asociaciones IBERAICE o ASICI, que cuentan
con más del 90 por 100 de los productores entre
sus socios. Sin embargo, otras instituciones, como
ocurre con las DO, los centros tecnológicos y las
universidades, solo mantienen relaciones con algu-
nas de las empresas.

El estudio realizado sobre 250 empresas de ibé-
rico ha puesto de manifiesto que la pertenencia al
cluster favorece la actividad exportadora de las
empresas. En particular, se ha observado que más
que la proximidad física entre las empresas, son
las relaciones que se establecen en el cluster lo que
más propicia que las empresas sean exportadoras.
Las instituciones locales ofrecen información y co-
nocimientos generados bien a través de sus relacio-
nes con otras empresas, que han pasado por proble-
mas y experiencias similares, bien a través de rela-
ciones con otras instituciones y organismos de fuera
del cluster. En este sentido, las universidades y los
centros tecnológicos favorecen las actividades de
investigación y desarrollo de la empresa dándole
acceso a innovaciones y nuevas prácticas en el mer-
cado. Asimismo, las relaciones con instituciones
otorgan a la empresa valiosos recursos como el acce-
so a una mayor reputación generada de forma colec-
tiva, como ocurre con la pertenencia a las DO.  

Desde el punto de vista de política gubernamen-
tal, la constatación del efecto favorable de los clus-
ters en la competitividad e internacionalización de
las empresas puede justificar un esfuerzo mayor por
su desarrollo. En los últimos años ha habido un gran
resurgimiento de los temas relacionados con los
clusters y aglomeraciones de empresas que ha lleva-
do a los gobiernos a favorecerlos con ayudas públi-
cas destinadas, en última instancia, a mejorar el de-
sarrollo local. En este sentido, sería interesante si
las políticas públicas pudieran favorecer el estableci-
miento de relaciones entre empresas e instituciones
locales que favorezcan a su vez a las empresas. 

En conclusión, el cluster de ibérico incrementa
la capacidad exportadora de las empresas mejoran-
do la capacitación de las mismas, bien a través de  �

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3023 
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

59

C
o

la
b

o
ra

ci
o

n
es

CARACTERIZACIÓN DEL CLUSTER DEL IBÉRICO Y SU PAPEL EN LAS EXPORTACIONES



una mayor capacidad innovadora, bien a través de
una mayor reputación colectiva. En vez de contar
con los esfuerzos que puedan realizar las empresas
de forma aislada, es el esfuerzo colectivo de todas
ellas y las instituciones locales lo que más puede
favorecer la presencia internacional con productos
de alta calidad. Así, las empresas de ibérico tienen
un gran potencial de desarrollo de sus exportacio-
nes mediante el establecimiento de relaciones ade-
cuadas en el cluster.
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