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Hoy, como hace muchos años, una de las carac-
terísticas más importantes de México en términos  de 
competitividad y crecimiento económico es su capaci-
dad productiva y por ende los niveles de exportacio-
nes de bienes y servicios, sobre todo a EUA. Desde 
hace dos décadas, varios países asiáticos se perciben 
como rivales para la atracción de inversiones y el ac-
ceso a los mercados de exportación, e inclusive como  
competencia en el mercado mexicano.

En la actualidad, existen algunos sectores en los que 
México parece tener ventaja frente a países asiáticos, 
por ejemplo, en la manufactura aeronáutica; desgracia-
damente, en muchas otras industrias como la del vesti-
do, la del plástico y la del calzado, México aún no logra 
los niveles esperados. 

En esta investigación de la Guía de la Industria® 
Química continuamos con una serie de estudios so-
bre México en el contexto internacional que comenza-
mos en la edición pasada haciendo una comparación 
entre Brasil y nuestro país. Esta vez nos centraremos  

en las relaciones comerciales de México con algu-
nos países de Asia, para finalmente discutir el caso  
particular de la industria química.

Antes de comenzar a analizar indicadores, aborda-
remos la compleja relación que nuestro país ha tenido 
con Asia, con esta información podemos visualizar me-
jor cómo ha evolucionado a lo largo de los años, cómo 
se han transformado los intereses de las naciones re-
lacionadas conforme a la situación económica y políti-
ca, y los avances de las transacciones comerciales que  
se realizan entre ellas.

Historia de las relaciones  
de México con Asia
Esta sección de la investigación se basa en el libro 
Historia de las relaciones internacionales de México, 
1821-2010, publicado por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE), con la participación de Mercedes 
Vega como coordinadora. La obra fue realizada en el 
marco del bicentenario de la Independencia y del cen-
tenario de la Revolución; se trata de una publicación 

México frente a Asia: 
una mirada desde 
el comercio exterior
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en varios tomos que analiza “la proyección de México 
en el mundo a partir de las relaciones establecidas con 
los demás países a lo largo de su historia como nación 
independiente”.

Para los fines de este texto hemos seleccionado y 
realizado un resumen con la información más relevan-
te, tomando como referencia tres grandes períodos, los 
cuales están divididos siguiendo como criterio los dife-
rentes mecanismos prácticos de la política exterior: 1) 
primer período, de 1888 a 1932: la relación económica 
con Asia fue muy pobre, aunque se dieron las primeras 
negociaciones y acuerdos formales entre los gobier-
nos; 2) segundo período, de 1932 a 1988: en el que 
se establecieron y manejaron las relaciones bilatera-
les formales; y 3) tercer período, de 1989 a 2008: en 
el cual se distingue la diversificación de las relaciones  
exteriores y la participación de diversos actores. 

Las relaciones comerciales de México varían mucho 
dependiendo del país asiático del que hablemos, con 
algunos países como China, Japón y Filipinas las re-
laciones son tan antiguas como la conquista española  

en América ya que datan del siglo XVI; con otros países 
como Israel, Corea e India las relaciones comenzaron 
más recientemente, en el siglo XX.

 
Primer período, 1888-1932
Antes de que México consiguiera su independencia, 
la Nueva España tuvo relaciones comerciales muy im-
portantes con Asia, puesto que lugares como las islas 
Filipinas fungían como zonas relevantes de intercambio 
de mercancía. A lo largo de dos siglos y medio, España 
y sus colonias recibieron de Asia grandes cantidades 
de seda, porcelanas, medicamentos y productos arte-
sanales de alta calidad; por su parte, Nueva España 
exportaba plata al este de Asia. Este metal, funcionó 
como un equivalente al dólar por estar respaldado po-
lítica y económicamente por la gran potencia mundial  
de la época y por su excelente calidad. 

En el período que comprende de 1888 a 1932, las re-
laciones de México con Asia se caracterizaron por estar 
regidas por mecanismos formales de relación directa en-
tre los gobiernos. Las primeras relaciones diplomáticas  
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se dieron en las últimas décadas de 1800 con los  
gobiernos imperiales japonés y chino. 

En 1888 México formaliza relaciones bilaterales con 
el imperio japonés a través del Tratado de Amistad, Co-
mercio y Navegación; posteriormente, con el gobierno 
chino en 1899 con un acuerdo del mismo nombre, el 
objetivo de ambos tratados fue el reconocimiento mu-
tuo de la soberanía. Estos primeros acuerdos bilatera-
les reflejan la preocupación de México por permanecer 
independiente. Sin embargo, las relaciones comerciales 
fueron prácticamente inexistentes, pese a la insistencia 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Imperio 
Mexicano por desarrollar un comercio activo con Asia.

Un hecho muy notorio y de gran relevancia en la re-
lación México-Asia a principios del siglo XX fue la gran 
cantidad de personas de la comunidad china que llega-
ron a residir en México en una migración masiva que 
comenzó en 1864. La población china estuvo en condi-
ciones de competir con las elites locales del comercio 
y en actividades manufactureras y de servicios, porque 
las economías y mercados regionales del país estaban 
desarticulados, por lo tanto existían vacíos en las redes 
de distribución. 

La gran actividad e influencia de la población china 
generó un clima racista conocido como “antichinismo”, 
el cual marcó las relaciones con los gobiernos asiáti-
cos. Ante esta situación el gobierno de Álvaro Obregón 
puso en operación en 1922 la denuncia del Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación con China. Esta ac-
ción dio comienzo a un complicado proceso de redefini-
ción de las relaciones con ese país, ya que esta nación 

se negaba a aceptar la denuncia del Tratado. Durante 
la década de 1920, se acordó suspender la inmigración 
china a México, pero se mantuvo vigente el instrumento 
jurídico original, el cual fue posteriormente modificado 
en 1944.

En contraste con la relación tensa de los primeros 
acercamientos entre México y China, la relación con 
Japón fue mucho más estable y menos conflictiva. Las 
relaciones que se desarrollaron en este período se vie-
ron influidas por el proceso de modernización econó-
mica que ambos países atravesaron a finales del siglo 
XIX. La relación fue de estrecha cordialidad, aunque la 
balanza comercial se inclinó hacia Japón. De hecho, 
la política de inmigración de japoneses hacia México  
fue mucho más privilegiada que en el caso de China. 

Por su parte, Japón hacía esfuerzos por canalizar 
flujos migratorios a distintas partes de Asia y Améri-
ca, mientras el gobierno mexicano tenía la necesidad 
de colonizar porciones considerables de su territorio, 
especialmente en el noreste. Por ello, la estrategia ini-
cial consistió en fundar colonias agrícolas japonesas 
en México; finalmente esta estrategia no funcionó, y 
la gran mayoría de inmigrantes japoneses terminaron  
trabajando al norte del país en empresas mineras. 

Respecto a las relaciones México-Corea, y a dife-
rencia de lo que sucedió con China y Japón (donde las 
relaciones fueron bilaterales y la migración a México 
tuvo diferentes grados de intensidad a lo largo de varias 
décadas), con este país la migración ocurrió en un solo 
viaje en 1905 y la comunidad se asentó únicamente en 
Yucatán y sin la existencia de relaciones diplomáticas. 
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Figura 1: Sucesos relevantes en la relación México-Asia en el período 1874-1932.

Fuente: Elaboración propia con datos de ITAM. Programa de estudio Asia-Pacífico, 2011.

Uno de los factores regionales más importantes para 
atraer a la comunidad coreana fue la industria del he-
nequén (Agave fourcroydes), cuyas fibras se utilizaban 
para hacer cordeles. Durante este tiempo no existieron 
relaciones comerciales de nuestro país con Corea, las 
relaciones posteriores se limitaron a temas sobre las 
condiciones de trabajo de los coreanos en México.

En resumen, este primer período se caracterizó por 
la poca intención del gobierno por crear o mejorar las 
relaciones con países asiáticos; por la falta de bienes 
para comercializar con esa región, falta de transporte 
adecuado para trasladar los productos y falta de infra-
estructura en los puertos marítimos para realizar las ac-
tividades comerciales. Ejemplos de las principales rela-
ciones de México con países asiáticos en este período 
se encuentran resumidas en la Figura 1.

Segundo período, 1932-1988
Los principales rasgos de este período fueron las relacio-
nes directas de gobierno a gobierno complementadas, en 
menor medida, con las relaciones establecidas a través 
de organismos multilaterales. La inserción del gobier-
no mexicano en la Sociedad de Naciones fue una de 
las primeras señales de la atenuación de las relaciones  
con las potencias estadounidense y europea. 

La Sociedad de Naciones se creó después de la Pri-
mera Guerra Mundial como un instrumento para esta-
blecer las bases de la paz y la reorganización de las 
relaciones internacionales. El hecho de que México 
haya accedido a pertenecer a la Sociedad le permitió  

al país tomar parte de las discusiones internacionales 
sobre las crisis políticas y poner a prueba su concep-
ción sobre el derecho internacional gestado a lo largo 
del proceso de Independencia. Así, México retomó las 
relaciones con otros países de una manera muy dife-
rente a como lo había hecho con anterioridad; aunque, 
como veremos más adelante, diversos factores inte-
rrumpieron o mermaron el desarrollo de las relaciones 
con Asia en este período. Por otra parte, la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) fue fundamental para 
la continuidad institucional posrevolucionaria, factor 
que también influyó en la capacidad de México para 
firmar acuerdos y tratados. 

Si bien México coincidía en términos generales, 
y desde el punto de vista del derecho internacional, 
con sus contrapartes asiáticas en temas específicos  

de la agenda de la Sociedad de Naciones o de las 
Naciones Unidas, la distancia geográfica, las situa-
ciones políticas particulares de cada región y aconte-
cimientos anteriores como las campañas “antichinas”  
no permitieron el acercamiento político esperado. 

Entre 1932 y 1988 las relaciones se diversificaron 
sobre todo como resultado de la descolonización de 
Asia después de la Segunda Guerra Mundial, de esta 
manera México comenzó a atender sus relaciones 
con gobiernos asiáticos que alcanzaban la indepen-
dencia política y a firmar acuerdos intergubernamen-
tales, en los cuales la participación y negociación 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue  
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fundamental, no solo en el ámbito bilateral sino en el de 
la administración pública mexicana. Cabe mencionar 
que este periodo estuvo marcado por desencuentros 
entre diplomáticos mexicanos y sus pares asiáticos 
debidos, en gran medida, a las diferencias culturales  
e idiosincráticas.

Otra característica relevante del período es que las 
relaciones comerciales se desarrollaron sobre una base 
más robusta en comparación con la fase precedente, sin 
embargo aún eran débiles. En general, se habla de inter-
cambios comerciales entre economías especializadas en 
materias primas agrícolas y minerales. En la Figura 2 se 
resumen los sucesos más importantes entre nuestro país 
y los países asiáticos durante el período 1932-1988.

El caso de India es muy particular, de hecho Méxi-
co fue el primer país latinoamericano en reconocer 
a la India después de su independencia. El inicio de 
relaciones comerciales con este país se da preci-
samente en este período. Al igual que con los paí-
ses asiáticos mencionados anteriormente, los pri-
meros acercamientos fueron débiles; sin embargo, 

un acontecimiento de gran importancia fue el envío 
de semillas de trigo mejoradas desde México hacia la 
India, estas semillas tenían un rendimiento dos a tres 
veces mayor que las semillas locales. En el año 1954 
se comienzan las relaciones de una manera formal a 
través de visitas entre ambos países de importantes 
personajes, destacó el desempeño de Octavio Paz 
como diplomático. 

En este período se obtuvo como resultado la ma-
duración de las relaciones entre los diferentes países 
de Asia con México, de esta manera se llega a los 
acuerdos en los que se refleja una mayor participación 
de México, y los cuales darán pie a la consolidación  
de las relaciones del siguiente período.

Tercer período, 1989-2008 
Este período se caracteriza por una participación mu-
cho más variada de actores en el terreno de las rela-
ciones internacionales. A partir de la última década 
de los años 90, y sobre todo debido a la participación 
de foros regionales, vemos una participación más ac-
tiva de la Secretaría de Economía, en ese entonces  

Figura 2: Sucesos relevantes en la relación México-Asia en el periodo 1932-1988.

Fuente: Elaboración propia con datos de ITAM. Programa de estudio Asia-Pacífico, 2011.
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la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SE-
COFI). Por otra parte, el Presidente de la República 
comienza a desempeñarse como un agente diplomáti-
co en toda la extensión de la palabra,  así los compro-
misos políticos que establece con sus pares permiten 
poner en marcha la maquinaria administrativa de las 
Secretarías de Estado correspondientes. También los 
senadores comienzan a participar de manera regular en 
diversos foros, en particular el Foro Parlamentario Asia-
Pacífico (Asia-Pacific Parliamentary Forum-APPF). 
Por su parte, el Congreso de la Unión se involucra en 
las relaciones internacionales mediante la práctica de  
diplomacia parlamentaria cada vez más organizada.

Así, a partir de 1989 la diversificación de las relacio-
nes internacionales es resultado de la participación de 
muchas figuras sociales en los foros del Pacífico, como 
funcionarios gubernamentales, representantes del  
sector privado y miembros de la academia. 

Por otra parte, este período se vio fuertemente in-
fluido por un cambio radical en el sistema económico 
internacional; el cual, antes de 1985, era concebido 
como la suma de sus componentes nacionales. Esos 
componentes se definían, principalmente, por la idea 
de un “mundo libre” que se contraponía al “mundo co-
munista”, el primero incluía a los países “desarrolla-
dos” dotados de una economía industrial y el segundo  

a los países “subdesarrollados” los cuales depen-
dían, sobre todo, del sector primario. Fue con el des-
fondamiento del bloque socialista que se comienza a 
pensar en el capitalismo y la democracia occidental 
como ideales a alcanzar. El mercado fue establecido 
como medida para calificar a las economías, así el 
término de “economías en transición” hacía referencia  
a la transición hacia el mercado o el capitalismo. 

Cuando los flujos de inversiones directas y los inter-
cambios comerciales entre economías desarrolladas y 
en vías de desarrollo comenzaron a intensificarse, la 
visión sobre el sistema cambió para entenderse como 
un proceso dinámico regional (no nacional), así la in-
terdependencia económica tomo fuerza y se definió la 
integración económica multidimensional. Ante esta si-
tuación el orden económico internacional empezó a ser 
dominado por la lógica de los bloques regionales. 

En México, el interés por abrir comunicación y es-
tablecer vínculos con los países asiáticos creció. De 
hecho, en el gobierno de Miguel de la Madrid se hace 
explícito el deseo de “enriquecer las relaciones con 
los países de la Cuenca del Pacífico”,  región que se 
había consolidado como aquella de “mayor potencial  
económico y tecnológico”.

Uno de los resultados más notables de este período 
es el incremento del intercambio comercial; actividad 
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en la que la balanza comercial ha sido, la mayor parte 
del tiempo, favorable para Asia. En términos comer-
ciales, las transacciones de México con Asia pasaron 
de 17,317 a 95,199 millones de dólares (mdd) de 1999 
a 2008; como porcentaje del valor de comercio exte-
rior total de México los flujos comerciales desde Asia  
pasaron del 6.2% al 15.9%. 

En la Figura 3 se resumen algunos de los aconteci-
mientos más importantes en este período. Como ve-
mos, la relación comercial de México con Asia tiene 
cerca de 30 años de conformase como tal y adquirir 
fuerza. Hoy en día, tanto México como naciones asiáti-
cas (en especial China, Japón, Corea e India) muestran 
signos claros de su deseo de cooperación.

México y Asia, un análisis comparativo
Como se mencionó en la primera sección de este 
estudio, los tratados y acuerdos con cada una de 
las naciones asiáticas no solo han aumentado en  

número sino también en alcances, el resultado es el 
incremento en el intercambio comercial y en la diver-
sificación de las relaciones, en donde cada vez se 
han ido agregando nuevos socios como es el caso  
de Israel, Taiwán, Hong Kong  y Tailandia. 

Los indicadores que veremos a continuación refle-
jan, en gran medida, las diferencias entre las econo-
mías asiáticas y mexicana. En las últimas décadas, 
el bloque asiático ha mostrado un crecimiento desta-
cado, tan es así que hoy es uno de los motores más 
fuertes del comercio global. Por esta razón, antes 
de entrar de lleno al tema de comercio discutiremos 
brevemente sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y 
sobre las expectativas de crecimiento para 2015. En 
este texto siempre que se mencione Corea, se estará  
haciendo referencia a Corea del Sur. 

En Asia se considera que existen seis economías 
avanzadas: Corea, Israel, Hong Kong, Taiwán, Singa-
pur y Japón. Taiwán y Hong Kong son generalmente 

Figura 3: Sucesos relevantes en la relación México-Asia en el periodo 1989-2008.

Fuente: Elaboración propia con datos de ITAM. Programa de estudio Asia-Pacífico, 2011.
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consideradas en las estadísticas de manera indepen-
diente a China, aunque algunas fuentes como el Banco 
Mundial y la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
no contemplan las estadísticas de Taiwán, ni de manera 
independiente, ni en las cifras concernientes a China.  

Por otra parte, las economías emergentes más impor-
tantes por su nivel de PIB son China, India, Indonesia, 
Tailandia y Malasia. En términos de comercio exterior 
con México, de acuerdo con datos de la Secretaria de 
Economía (SE) y de la Asociación Nacional de la Indus-
tria Química (ANIQ), los países asiáticos más relevan-
tes en cuanto a intercambio comercial son Corea, India, 
Taiwán, Hong Kong, Singapur, Japón, China e Israel. 

Con base en las consideraciones anteriores es que 
seleccionamos a China, Japón, India, Corea, Indone-
sia,  Hong Kong, Israel, Singapur y Taiwán como los 
países en los que centraremos el análisis sobre comer-
cio exterior. Sin embargo, al discutir las cuentas nacio-
nales de México y Asia analizaremos, adicionalmente, 
a Tailandia y Malasia por tratarse de naciones incluidas 
dentro de top cinco de naciones emergentes.

 
Cuentas nacionales, Producto Interno Bruto (PIB)
En 2013, China fue el país asiático que reportó un PIB 
más alto, con un valor de 9,469 miles de millones de 
dólares (mmdd). La segunda posición la ocupa Japón 
con un valor de 4,898 mmdd, lo que equivale al 51.7% 
del monto reportado por China. Por su parte, México se 
posicionó en el quinto lugar con un PIB de 1,260 mmdd, 

es decir un valor 86.7% más bajo que el del gigante 
asiático. Otros países que sobresalen son India (1,876 
mmdd) y Corea (1,304 mmdd), cuyos valores de PIB 
son cercanos al de México. (Figura 4).

Es importante resaltar que varias de las economías 
avanzadas de Asia (Taiwán, Singapur, Israel y Hong 
Kong) mostraron un PIB más bajo que el mexicano, y 
que China, sin tratarse de una economía avanzada, en-
cabeza la lista por sus valores de PIB en 2013. Lo ante-
rior sucede debido a que las economías avanzadas no 
están definidas únicamente por su nivel de crecimiento 
económico, también se caracterizan por su forma de 
gobierno, economía de libre mercado, bajos niveles  

de corrupción, dependencia mayormente ligada a 
la manufactura que a la agricultura, bajos niveles  
de desempleo y alto nivel tecnológico, entre otros.

En cuanto al porcentaje de cambio anual del PIB, 
la mayoría de los países han mostrado un comporta-
miento fluctuante a lo largo de casi dos décadas; los 
cambios negativos más pronunciados en el porcenta-
je se han dado en los años 1998, 2001 y 2009. En la 
revisión histórica de todos estos datos, China e India 
sobresalen, pues han mostrado porcentajes anuales 
relativamente altos y estables (Figura 5).

Las estimaciones del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en la versión de octubre de 2014, prevén 
un cambio en el porcentaje del PIB de 2014 a 2015 
de 7.1% para China, 6.4% para India y 5.5% para In-
donesia; estos tres países son los que se prevé que  

Figura 4: Producto Interno Bruto en 2013 de México y países asiáticos seleccionados. Valores en precios corientes.

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional, 2014.
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registren porcentajes más altos. De acuerdo con la mis-
ma fuente, México tendría un crecimiento de 3.5%, y los 
países con más bajo crecimiento serían Israel con 2.0%  
y Japón 0.8% con respecto al año anterior. 

Es importante mencionar que debemos ser cautelo-
sos puesto que es difícil establecer con certeza como 
evolucionaran las economías en los años que vie-
nen. Las diversas estimaciones varían según la fecha  
en que fueron realizadas y los métodos que utilizan. 

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística 
de China (BNS),  en 2014, China mostró un crecimiento 
del PIB de tan solo 7.4% con respecto al año anterior, 
lo que significó el desaceleramiento más grande del 

país en los últimos 24 años. Este comportamiento se 
debe, en gran medida, a que el sector inmobiliario y 
de exportaciones continúan cayendo. El primero se ha 
visto afectado por la sobreoferta y el segundo por la dis-
minución de la actividad económica internacional. Ante 
este panorama, el Gobierno Chino se ha fijado tasas de 
crecimiento cercanas al 7.0% para los próximos años, 
es decir, más moderadas que las de años anteriores, 
las cuáles superaban el 10%. 

Para India, una estimación de PwC prevé un creci-
miento del PIB en 2015 del 7%, una cifra alentadora, 
pues desde 2012 las tasas de crecimiento anuales 
rondan el 5%. En el caso de Japón, en los años 80 

Figura 5: Porcentaje de cambio del PIB con respecto al año anterior. Calculado con valores constantes.

Fuente: Elaboración propia con datos de Fondo Monetario Internacional, 2014. *Los valores a partir de 2013 con estimaciones.
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crecía a un ritmo del 6% anual; en los últimos 24 años 
ha acumulado varias recesiones y tasas de crecimiento 
por debajo del 1% o 2% del PIB; para 2015, el gobier-
no japonés prevé un crecimiento de 1.5% (0.7% más 
alto que la previsión del FMI) después de los ajustes 
de precios y las previsiones de aceleración del gasto 
en consumo.

En el caso de México, las estimaciones realizadas 
por el Banco de México en noviembre de 2014 prevén 
un crecimiento de entre 2.0 y 2.5%; es decir, un valor 
1.0-1.5% más bajo que el estimado por el FMI para 
2015. Dos días después del anuncio, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajó su estimación 
de crecimiento a un intervalo de 2.1 a 2.6%, esta fue 
la segunda vez que la dependencia de gobierno revisó 
a la baja el valor de crecimiento, que originalmente 
estaba previsto en 3.9%. Recientemente, en un co-
municado del FMI, la institución recortó el pronóstico 
de crecimiento para México, pasando de 3.5 a 3.2%  
para este año y de 3.8 a 3.5% para 2016.

En el caso de nuestro país, la baja en el precio del 
petróleo es el factor más relevante para las bajas ta-
sas de crecimiento esperado. Esto pese a las recien-
tes reformas nacionales y al dinamismo económico  
de EUA.

Comercio exterior, importaciones  
y exportaciones totales  
con el resto del mundo
En 2013, según datos de United Nations Commodity 
Trade Statistics Database (UNcomtrade), China fue el 
país que reportó montos de importaciones y exporta-
ciones más altos; para las importaciones totales con 
el resto del mundo el valor fue de 1,949 mmdd, mien-
tras que el valor de exportaciones fue de 2,209 mmdd. 
Otros dos países –Corea y Singapur– mostraron cifras 
de exportación más altas que las de importación. En el 
caso de Corea el monto de importaciones fue de 515 
mmdd y el de exportaciones de 559 mmdd, para Sin-
gapur los valores reportados son de 373 mmdd y 410 
mmdd, respectivamente (Figura 6). En segundo lugar, 
por valores de intercambio, está Japón, país que con-
tabilizó un monto de 833 mmdd en importaciones y 715 
mmdd en exportaciones. México, por su parte, tiene ni-
veles de intercambio comercial similares a los de Sin-
gapur, nuestro país registró un total de 381 mmdd en 
importaciones y en exportaciones los montos ascienden  
a 380 mmdd.

De los países revisados, Israel es el que mostró ni-
veles de intercambio más bajos. Las importaciones de 
este país con el resto del mundo fueron de 71 mmdd  

Figura 6: Valores de importaciones y exportaciones de los países seleccionados con el mundo en 2013.

Fuente: Elaboración propia con datos de UNcomtrade, 2014. *Las cifras no incluyen re-importaciones ni re-exportaciones.
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y las exportaciones sumaron 
un monto de 66 mmdd.  

A continuación revisaremos 
el intercambio comercial de 
México con los distintos paí-
ses asiáticos, algunas de las 
cifras mencionadas en párra-
fos más abajo varían un poco, 
pues fueron tomadas de una 
fuente distinta a la utilizada en 
los análisis anteriores.

 
Comercio exterior,   
México-China

Hace 20 años, el comercio que México realizaba con 
China era muy reducido; las importaciones desde este 
país sumaban, apenas, 386 mdd, mientras que el valor 

de las exportaciones ascen-
día a 44 mdd. Para 2013, las 
importaciones han aumentado 
a 61,321 mdd; es decir 16.1% 
del total de las importaciones 
de nuestro país, por su parte, 
las exportaciones tienen un 
valor de 6,470 mdd, lo que 
corresponde al 1.7% del total 
de exportaciones que realiza 
México (Figura 7).

En los últimos diez años, 
la contribución de las impor-
taciones del gigante asiático 
pasaron de 5.5% al 16.1%, 
mientras que las exportacio-
nes han aumentado a un rit-
mo menor, pasando de 0.6% 
a 1.7% en el mismo período. 
De hecho, como se verá más 
adelante, China es el país que 
ha avanzado más rápidamen-
te tanto a nivel de importacio-
nes como de exportaciones 
con México. 

En comparación con todos 
los países con los que México 
realiza intercambios comercia-
les, China solo se encuentra 
por debajo de EUA en impor-
taciones y exportaciones, y por 
debajo de Canadá y España en 
exportaciones. En 2013 nues-
tro vecino del norte reportó 
187,261 mdd en importaciones 

y 299,439 mdd en exportaciones con México. Mientras 
que Canadá y España reportaron cifras de exportación 
de 10,452 mdd y 7,137 mdd, respectivamente.

Figura 7: Importaciones y exportaciones totales México-China de 2003  

a 2013. Valores en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de SE, 2014.

Figura 8: Principales productos importados y exportados. México-China 

en 2013. Valores en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de SE y SIAVI, 2014.
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Los principales pro-
ductos de importación 
desde China hacia 
México son de tipo elec-
trónico, ya sea como un 
producto terminado o 
como partes para su ar-
mado. Los principales 
productos que exporta 
México son minerales 
y automóviles. Las im-
portaciones de teléfo-
nos celulares son las 
más significativas en 

términos de valores, ya que superan los 4,000 mdd; 
mientras que las exportaciones de minerales de cobre 
sumaron un monto de 1,176 mdd en 2013 (Figura 8).

Comercio exterior, 
México-Japón
El comercio de México 
con Japón en 1993 era 
mayor que el respectivo 
con China. Las importa-
ciones en esas fechas 
rondaban los 3,928 
mdd, mientras que las 
exportaciones tenían 
un valor de 706 mdd. 
Actualmente, las im-
portaciones ascienden 
a 17,076 mdd y las ex-
portaciones 2,244 mdd; 
es decir 4.5% y 0.6% 
del total de importacio-
nes y exportaciones de 
México (Figura 9).

En diez años, la 
contribución de Ja-
pón en el comercio 
exterior de México ha 
permanecido relati-
vamente constante, 
aunque mostró un in-
cremento en 2006 que 
posteriormente fue  
disminuyendo.

En cuanto a los 
principales produc-
tos importados de 
Japón, el más impor-
tante por su monto 

son los automóviles para el transporte de perso-
nas con una cifra de 871 mdd. En tanto el produc-
to más importante para la exportación es la carne 

Figura 9: Importaciones y exportaciones totales México-Japón de 2003  

a 2013. Valores en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de SE, 2014.

Figura 10: Principales productos importados y exportados. México-Japón 

en 2013. Valores en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de SE y SIAVI, 2014.
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con una cifra de 358 mdd (Figura 10).  En general,  
se puede decir que los principales productos importa-
dos son automóviles y sus partes, así como electróni-
cos y sus partes; mientras que los principales productos  
de exportación son alimentos y automóviles.

Comercio exterior, México-Corea
En términos de importaciones Corea es el tercer país 
asiático más importante después de China y Japón; 
aunque en términos de exportaciones lo es India. 
En 2013, las importaciones desde Corea fueron de 

13,507 mdd y las exporta-
ciones sumaron un monto  
de 1,526 mdd (Figura 11). 

Hace 20 años, las cifras 
apenas alcanzaban los 925 
y 28 mdd para las importa-
ciones y exportaciones, res-
pectivamente. Más recien-
temente, el porcentaje de 
participación de Corea en 
el comercio exterior mexi-
cano ha cambiado, pasó de 
2.4% de las importaciones 
a 3.5% en diez años, y de 
0.1% a 0.4% en el caso  
de las exportaciones.

De los productos más importantes importados 
desde Corea destacan los circuitos integrados, mi-
croestructuras electrónicas y ensambles para panta-

lla plana. Mientras que la 
mayoría de productos ex-
portados hacia Corea son 
minerales de plomo, plata  
y zinc (Figura 12).

En 2013, los productos 
importados con mayor va-
lor fueron los ensambles 
para pantallas planas con 
un monto de 2,520 mdd, 
los productos exportados, 
por su parte, fueron los mi-
nerales de plomo con una 
cifra de 435 mdd. A inicios 
de 2015, los gobiernos de 
ambas naciones sostenían 
dialogo para reanudar las 
negociaciones sobre un 
posible Tratado de Libre 
Comercio (TLC) México-
Corea, de concretarse, los 
principales beneficios para 
nuestro país serían el au-
mento de las exportaciones 
agroindustriales, automotri-
ces y de autopartes por la 
eliminación de aranceles.

Comercio exterior, México-India
El comercio con India fue prácticamente nulo hasta 
aproximadamente el año de 2002. A partir de entonces 

Figura 11: Importaciones y exportaciones totales México-Corea de 2003 

a 2013. Valores en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de SE, 2014.

Figura 12: Principales productos importados y exportados. México-Corea 

en 2013. Valores en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de SE y SIAVI, 2014.
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este país ha sido responsable del 0.2 hasta el 1.0% 
de las importaciones de México y de hasta el 0.8% de 
las exportaciones. Como veremos más adelante, los 
demás países asiáticos reportan montos de intercam-
bio comercial notablemente menores a los reportados  
por China, Japón, Corea e india. 

En 2013, el valor de las importaciones desde la In-
dia país fue de 3,795 mdd, y el valor de las exporta-
ciones ascendió a 2,868 mdd, de esta forma el país 
asiático aporto el 1% de las importaciones y el 0.8%  
de las exportaciones de México  (Figura 13).

Las importaciones más relevantes en términos de 
valor desde India ha-
cia México son auto-
móviles, gasolina y 
aleaciones de alumi-
nio. Las importacio-
nes de automóviles 
de cilindrada supe-
rior a 1,000 y 1,500 
cm3  alcanzaron, en 
2013, un valor de 
214 mdd. En cuanto 
a las exportaciones, 
éstas incluyen turbi-
nas de vapor, aceites 
crudos de petróleo  

y motores de corriente alterna (Figura 14). 
Hace algunos años, India mostró interés en discu-

tir un TLC con México; de hecho, durante la Cumbre 
de Negocios 2013 parecía que era posible concretar 

encuentros. Sin em-
bargo, las negociacio-
nes no prosperaron 
y en 2015 no exis-
tían indicios de que 
fuera posible el TCL  
México-India.

Después de India, 
los demás países asiá-
ticos objeto de nuestro 
estudio reportan cifras 
de comercio nota-
blemente más bajas. 
Taiwán, Hong Kong, 
Singapur e Israel no 
sobrepasan los 1,000 
mdd en los montos de 
exportaciones; aunque 
Taiwán supera los valo-
res de India en cuanto  
a  importaciones.

 
Comercio exterior, 
demás países  
asiáticos
En conjunto, Taiwán, 
Hong Kong, Singa-

pur e Israel aportan el 2.4% del valor de las importa-
ciones de México, y el 0.6% de las exportaciones. De 
estos países, Taiwán y Singapur reportan los montos  

Figura 13: Importaciones y exportaciones totales México-India de 2003  

a 2013. Valores en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de SE, 2014.

Figura 14: Principales productos importados y exportados. México-India 

en 2013. Valores en miles de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de SE y SIAVI, 2014.
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de importaciones más altos (6,689 mdd y 1,456 mdd), 
y Hong Kong y Singapur los montos más elevados  
de exportaciones (957 mdd y 577 mdd) (Figura 15).

Hablando del comercio exterior total, México mostró 
un ligero déficit en 2013. Sin embargo, analizando la 
situación con los diversos países asiáticos observamos 
que únicamente con Hong Kong las exportaciones su-
peran a las importaciones; como veremos más adelan-
te, esta tendencia se mantiene, más o menos similar, 
en el caso de los productos químicos.

En el caso de Taiwán, en 2014,  en conferencia de 
prensa, Ken Lin (Director Ejecutivo del Centro de Comer-
cio Exterior de Taiwán en México) y Víctor Lee (Director 
de la Oficina de asuntos Económicos y Culturales de 
Taipéi) dieron a conocer el interés de un conglomerado 
de 24 empresas asiáticas en “incrementar sus relaciones 
comerciales en el sector ferretero, eléctrico y de la cons-
trucción en México”. Dadas las declaraciones se espe-
ra que las relaciones industriales con este país asiático  
se fortalezcan. 

Figura 15: Importaciones y exportaciones totales México con Taiwán, Hong-Kong, Singapur e Israel, de 2003 a 2013. Valores en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de SE, 2014.
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Figura 16: Niveles de ventas de productos químicos por países asiáticos 

seleccionados, 2013. Se realizó la conversión de euros a dólares  

con el valor promedio de cambio del 2013.

Fuente: Elaboración propia con dato de CEFIC, 2014.

Industria química 
en Asia y México

Ventas de productos 
químicos,  
desglose geográfico
En 2013, las ventas totales 
de la industria química en 
el mundo se contabilizaron 
en 4,193 billones de dóla-
res, de acuerdo con datos 
del Consejo Europeo de 
la Industria Química (Eu-
ropean Chemical Indus-
try Council-CEFIC). De 
este monto, China aporto 
el 33.2% posicionándose 
como la nación más im-
portante por sus niveles de 
ventas. Japón, Corea de 
Sur, India y Taiwán, parti-
cipan con el 4.8, 4.2, 2.3 y 
2.0% del total mundial, res-

pectivamente (Figura 16). Estos cinco países asiáticos 
superan a México en montos de ventas. 

Nuestro país se posiciona en el lugar número 16 por 
sus niveles de ventas, sumando un monto de 47 billo-

nes de dólares, es decir 
aporta 1.1% del total mun-
dial. Otros países asiáticos 
que están por debajo del 
nivel de ventas de México 
son Singapur (37 billones 
de dólares), Malasia (28 
billones de dólares), Israel 
(23 billones de dólares) 
y Tailandia (22 billones  
de dólares) (Figura 16).

Balanza comercial,  
México y Asia
En los intercambios co-
merciales generales que 
México sostiene con Asia, 
predominan nuevamente, 
China, Corea, India y Ja-
pón por los niveles de valor 
en el intercambio. En esta 
sección del texto también 
abordaremos otros países 
asiáticos no discutidos 

anteriormente, pero que mantienen un intercambio  
comercial con México, aunque sea en niveles bajos. 

El saldo de la balanza comercial fue negativo para 
el caso de 12 de los 14 países con los que México  

Figura 17: Balanza comercial de la industria química, 2013.  

Valores en miles de dólares.

Fuente: Anuario Estadístico ANIQ, 2014 con datos de Secretaría  

de Economía.
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sostiene intercambio de productos químicos. En total  
la balanza mostró un saldo negativo de 3,166 mdd.

China es el país con el cual se realizan las transac-
ciones de mayor valor, hablando tanto de importaciones 
como de exportaciones; en 2013 el valor de las impor-
taciones fue de 1,743 mdd y el de las exportaciones fue 
de 433 mdd, alcanzando así una balanza deficitaria por 
1,310 mdd. En el caso de Corea, las importaciones son 
casi 50% menores en valores que las correspondien-
tes de China, mientras que los de exportaciones son 
menos del 90% en comparación con el gigante asiá-
tico, la balanza comercial con Corea, también, resultó  
deficitaria en 707 mdd. 

El saldo de la balanza con India y Japón  ronda entre 
los 300 y 400 mdd, siendo mayor para el caso de India. 
Taiwán e Israel reportaron un saldo de entre 100 y 200 
mdd; mientras que Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipi-
nas, Singapur y Sri Lanka reportaron cifras por debajo 
de 100 mdd, aunque la balanza aún fue negativa. 

Solo Pakistán y Hong Kong tienen saldos de ba-
lanza positivos con México, en el primer caso el va-
lor asciende a tan solo 1 mdd y en el segundo caso,  
a 41 mdd (Figura 17).

La situación aquí examinada sobre comercio exterior 
es un reflejo claro de cómo las cadenas de valor –en 
particular de la industria química– se han trasladado 

hacia el Este. En realidad desde hace 25 años el mo-
tor de crecimiento de esta industria ha sido el bloque 
asiático, lo que merece mucha atención puesto que es 
un factor relevante que afecta la competitividad de la 
industria química mexicana, no solo a nivel mundial,  
sino también, a nivel nacional. 

Se considera que el crecimiento propiciado por Asia 
está dado por la rápida integración de las economías 
regionales y las sociedades: más de la mitad de la 
población del mundo (mano de obra y consumidores) 
vive en Asia. Por otra parte, cada vez más personas 
viven en las ciudades, lo que favorece el consumo; 
en este sentido, Asia (en especial China) tiene tasas  
de urbanización muy altas. 

Se espera que el crecimiento de los países asiáti-
cos continúe y las industrias en dichos países sigan 
ofreciendo a los inversionistas condiciones ideales. 
De acuerdo con las expectativas de ATKearney (con-
sultora europea en temas industriales), para el año 
2030, las empresas que operan en Asia aumentarán 
la manufactura de productos de alto valor agregado, 
es decir, ya no solo buscarán aumentar los volúmenes 
de producción. Por ejemplo, para el caso de la indus-
tria automotriz se espera que en 2017 los recursos  
destinados a investigación y desarrollo sean mayores  
en países emergentes que en países desarrollados. 
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