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Resumen: En el siguiente trabajo se investiga la relación que existe entre el tamaño de los 

sujetos políticos, en función de su población, y la balanza de bienes y servicios. En la primera 

parte del trabajo, se establece un marco teórico en base a cuatro mecanismos que describen la 

forma en la que el tamaño de los sujetos políticos afecta a la balanza de bienes y servicios: 

economías de escala, apertura comercial, deslealtad comercial y sencillez organizativa. En la 

parte empírica, se comprueban las hipótesis surgidas del marco teórico, con datos panel de 23 

países de la OCDE para el período 1968-2002. Los resultados muestran que los países grandes 

se benefician de los persistentes costes de comercio, mientras que a los países pequeños les 

favorece su mayor apertura comercial, así como su menor peso relativo en el comercio 

internacional y regional.  
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CUANDO EL TAMAÑO IMPORTA: ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS 

SUJETOS POLÍTICOS  EN LA BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS 

 
“Está claro, por tanto, que éste es el rasgo que mejor caracteriza a una ciudad: la mayor 
cantidad de población que, permitiendo una vida autosuficiente, sea fácil de controlar”  

Política, Aristóteles (384-322 a.C.) 
 
1. Introducción 

El tamaño ideal de los sujetos políticos ha sido una cuestión de sumo interés a lo largo 

de la historia de las ciencias sociales y, en especial, de la ciencia política y la economía. 

Desde Platón (1986) y su cálculo del número ideal de ciudadanos de la polis, 5.040, 

hasta trabajos recientes como los de Dahl y Tufte (1973) o Katzenstein (1985), el 

tamaño de las entidades políticas ha servido como factor explicativo de muchos 

fenómenos sociales. Entre ellos, cabe citar la viabilidad y la calidad de la democracia 

(Madison, 1987), la viabilidad y autonomía del sujeto político (Aristóteles, 1986), las 

políticas industriales (Katzenstein, 1985), la calidad de las instituciones (Knack y Azfar, 

2003; Rose, 2006), el gasto público (Katzenstein, 1985; Alesina y Wacziarg, 1998; 

Rodrik, 1998) o los sistemas electorales (Boix, 1999). Incluso algunos autores han 

tratado el tamaño de los países como variable endógena (Alesina y Spolaore, 1998, 

2005; Hiscox y Lake, 2002; Lake y O’Mahony, 2004). En este trabajo me centraré en la 

influencia del tamaño de los sujetos políticos, medido por la población, en la balanza de 

bienes y servicios (b y s). Para ello utilizo, primordialmente, datos panel de 23 países de 

la OCDE a lo largo del período 1968-2002.  

¿Cómo afecta el tamaño de los sujetos políticos a la balanza de b y s? En este trabajo, se 

investigan cuatro posibles mecanismos: economías de escala, apertura comercial, 

deslealtad comercial y sencillez organizativa. El primero de ellos hace referencia a la 

mayor capacidad de las economías grandes de aprovechar las economías de escala, o las 

ventajas de coste en la expansión productiva, en determinados sectores productivos, 

principalmente el sector manufacturero. Además, en línea con este primer mecanismo, 

incorporamos la hipótesis del efecto de los mercados interiores, cuya aportación se 

centra en los diferenciales de costes de comercio, dependiendo del tamaño de los 

mercados de consumidores. La segunda se refiere a los incentivos que se presentan en 

las economías más expuestas al exterior, generalmente las más pequeñas, a mantener 

unas cuentas exteriores equilibradas. La deslealtad comercial implica que, en lenguaje 

de teoría de juegos, a las pequeñas economías se les permite jugar el papel de traidor 
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por medio de políticas comerciales agresivas en un dilema del prisionero aplicado al 

comercio mundial. El escaso peso relativo en el comercio mundial de estas economías 

se lo permite ya que su traición no conlleva, ni la adopción automática por parte del 

resto de socios de las mismas políticas, ni el abandono del libre comercio. Por último, la 

sencillez organizativa alude a las menores dificultades que encuentran los pequeños 

países, debido a un número más reducido de actores, intereses y heterogeneidad social, 

en llevar a cabo acciones colectivas como pueden ser reformas estructurales de la 

economía. 

Es importante señalar que las ventajas y desventajas, debidas al tamaño de los países, 

están fuertemente condicionadas por el grado de apertura comercial  y, en concreto, por 

la existencia de libre comercio (Alesina et al., 2000). La liberalización del comercio 

condiciona la relevancia de los mecanismos, ya que aumenta la apertura comercial, 

posibilita la deslealtad comercial, reduce el efecto de las economías de escala y expone 

las economías nacionales a los mercados exteriores, haciendo más probable la aparición 

de desequilibrios y volatilidades que demandarán reformas económicas.  

El trabajo se estructura de la siguiente manera. Se comienza con una revisión de la 

literatura. A continuación, se establecen marcos teóricos para los cuatro mecanismos ya 

mencionados y se plantean las hipótesis más relevantes. En la tercera parte, se describen 

las variables, los datos del estudio y se comprueba la validez de las hipótesis de estudio. 

Por último, se extraen las conclusiones más relevantes de la investigación.    
 
2. Revisión de la literatura 

Hasta el siglo XX han sido varios los autores que han tratado la cuestión del tamaño de 

los sujetos políticos. Platón, como ya se ha mencionado, llegó a cifrar el número ideal 

de ciudadanos que debería poseer una polis. Aristóteles dedica un capítulo de su política 

al número de habitantes ideal y otro a la superficie ideal. Su idea básica es que una 

ciudad debe ser autosuficiente por definición, pero que el número de habitantes no debe 

ser tal que dificulte el gobierno de la polis. En la época de la ilustración, fue común en 

los filósofos políticos, como Rousseau (1973) o Montesquieu (1989), asumir que una 

democracia sólo podía tener lugar en una pequeña ciudad, en línea con la democracia 

griega. Curiosamente, Madison (1987), coetáneo de Rousseau y que conocía a la 

perfección la obra de los ilustrados franceses, defendía que sólo las grandes repúblicas 

son capaces de superar la lacra del faccionalismo, ya que separan al representante del 

representado. 
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En el siglo XX, y en relación con el mecanismo economías de escala, la publicación en 

la American Economic Review de un artículo de Keesing (1968), abrió un fructífero 

debate sobre las ventajas y desventajas de los pequeños países en el comercio 

internacional. Keesing argumentaba que “los pequeños países estaban en desventaja en 

el comercio internacional de bienes manufacturados porque el tamaño limitado de sus 

mercados nacionales restringía las posibilidades de explotar las economías de escala 

internas y externas”. Balassa (1969) criticó sus conclusiones puesto que las regresiones 

que utilizó Keesing para demostrar su hipótesis tenían un sesgo de composición: no 

tenían en cuenta que los pequeños países se especializan en la producción de un número 

limitado de productos, los cuales podían compensar las desventajas en el resto de 

productos. Tras analizar el efecto sobre todos los bienes manufacturados, Balassa 

comprobó que, si bien existía un efecto del tamaño del país, éste era menor de lo 

defendido por Keesing. Krugman (1980) defendió posteriormente un argumento similar, 

ahora con el tamaño del mercado como factor explicativo de la estructura de la industria 

nacional y en un contexto de tarifas aduaneras reducidas. El argumento principal, 

denominado efecto de los mercado interiores, consiste en que las industrias de bienes 

diferenciados, debido a sus costes fijos, serán eficientes si localizan sus operaciones en 

un solo país que será, ceteris paribus, un país grande ya que sus ventas se pueden 

realizar incurriendo en menores costes de transporte, que serán aún menores en el caso 

de los bienes diferenciados. La lógica contraria se aplica para los productos no 

diferenciados, en los cuales se especializarían los pequeños países, convirtiéndose el 

tamaño del mercado en una diferencia técnica cuasi-ricardiana (Krugman y Venables, 

1995). Desde entonces, la publicación de trabajos relacionados con lo que en inglés se 

ha denominado “country size effects”, “home-market effect” y “market access effect” 

ha sido constante, si bien las causas por las que las industrias, manufactureras o de 

productos diferenciados, preferirán, en un contexto de libre comercio, situarse en países 

grandes difieren. Por ejemplo, Torstensson (1997) y Briguglio (1998) argumentan que 

la desventaja de los pequeños países consiste en el diferencial de costes de producción 

unitarios en el sector manufacturero, mientras que Helpman y Krugman (1985), Amiti 

(1998) y Hanson y Xiang (2004) sitúan la desventaja de los pequeños países en los 

costes de transporte. Por otra parte, algunos autores niegan la existencia de un efecto 

relacionado con el tamaño de los mercados interiores. Por ejemplo, Davis (1998) afirma 

no encontrar ningún argumento convincente respecto al efecto del tamaño del mercado 

sobre la estructura industrial, entre otras razones porque varios de los supuestos de los 
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que partía la teoría eran falsos, como el diferencial de costes de transporte entre bienes 

diferenciados y homogéneos. En resumen, podríamos afirmar que los modelos teóricos, 

construidos en base a supuestos controvertidos, apuntan a una desventaja de los 

pequeños países en el sector manufacturero o de bienes diferenciados (Krugman, 1980; 

Head et al., 2002; Hanson y Xiang, 2004; Behrens et al., 2004), lo que conlleva una 

especialización en el comercio internacional en base a tipo de bienes en función del 

tamaño del país o mercado. Esta desventaja está mediada por el libre comercio (Alesina 

et al. 2000), razón por la cual los países pequeños estarán interesados en fomentar el 

comercio internacional sin trabas o establecer alianzas comerciales regionales (Dahl y 

Tufte, 1973, Katzenstein, 1985).  

Respecto a la apertura comercial y el tamaño de los países, la literatura parece haber 

llegado a un acuerdo en cuanto a la relación negativa existente entre ambas variables 

(Dahl y Tufte, 1973, Alesina et al. 2000, Rose 2006). Sin embargo, el consenso es 

menor en lo que se refiere a la vinculación entre apertura comercial (pequeños países) y 

políticas destinadas a mejorar la posición comercial de las economías. Esta idea está 

presente en el trabajo clásico de Katzenstein (1985), en el que la mayor apertura 

comercial de las pequeñas economías les exige mantener unas cuentas exteriores 

equilibradas y les anima a realizar las reformas estructurales necesarias para conseguir 

dicho fin. Como el propio autor señala, probablemente de forma determinista: “Las 

reformas económicas son parte de la vida de los pequeños estados. No ha sido una 

elección suya, es un deber impuesto”. Una idea parecida se puede encontrar en Wei 

(2000), para quien, los países que tienen una tendencia “natural” a comerciar, dedicarán 

más recursos a la construcción de instituciones fuertes que limiten los comportamientos 

corruptos, entendiendo por “natural” un índice que incluye la población y otras 

variables geográficas. Sin embargo, en la práctica la existencia de incentivos puede no 

ser suficiente para llevar a cabo las políticas económicas óptimas como algunos trabajos 

empíricos han mostrado. Por ejemplo, Rose (2006), no ve relación entre tamaño de los 

países y variables como inflación, calidad de las instituciones o índices de 

competitividad internacionales. Por su parte, algunos organismos internacionales han 

señalado algunos mecanismos por los que la corrupción puede ser mayor en los 

pequeños países: mayor presencia de monopolios (creados con el fin de aprovechar las 

economías de escala), mayor incidencia de nepotismo y menor aprovechamiento de las 

economías de escala en el sector público (impidiendo retribuciones elevadas que 

desincentiven los actos corruptos).  
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El juego del comercio, ha recibido una atención creciente en la literatura, en especial lo 

referente a la firma de tratados de libre comercio por parte de socios asimétricos (Schiff, 

1996; Bond y Park, 2002). Estos trabajos investigan los costes y beneficios que, para las 

pequeñas y grandes economías, supone la firma de acuerdos comerciales y estudian bajo 

qué condiciones deberían firmar acuerdos y reducir tarifas comerciales. Sin embargo, en 

un contexto con tarifas aduaneras cada vez más reducidas, los trabajos que tratan la 

competición fiscal entre economías de distinto tamaño poseen mayor interés. El enfoque 

siempre es de teoría de juegos, tanto cooperativos como no cooperativos, e intentan 

encontrar explicaciones a las diferencias impositivas entre socios comerciales de 

distinto tamaño. Kanbur y Keen (1993) demuestran que el único equilibrio no 

cooperativo consiste en tipos impositivos más reducidos en los países pequeños. En 

cuanto a los equilibrios cooperativos, los modelos revelan que la harmonización fiscal 

no es un equilibrio puesto que empeora la situación de ambos socios comerciales, 

independientemente de su tamaño, mientras que el establecimiento de tipos impositivos 

mínimos sí da como resultado una situación de equilibrio. Haufler y Wooton (1999), se 

plantean un juego donde dos países de distinto tamaño tienen como objetivo atraer a una 

empresa monopolista extranjera por medio de subsidios. Según los autores, el equilibrio 

se alcanza con el país de mayor tamaño atrayendo a la empresa y recaudando un 

impuesto positivo. En este trabajo se seguirá un enfoque similar al propuesto por estos 

autores.  

Diversos trabajos han señalado que las ventajas de los pequeños países residen 

fundamentalmente en su “manejabilidad” o sencillez organizativa, ejemplificada en 

menores dificultades para gestionar crisis o emprender reformas y explicada por el 

menor grado de heterogeneidad cultural y socioeconómica. Por ejemplo, en el trabajo 

clásico de Dahl y Tufte (1973), se apunta que “los pequeños países pueden cambiar sus 

políticas con más facilidad simplemente porque son más sencillos” o “en las pequeñas 

democracias es posible una mayor velocidad y precisión en la comunicación entre los 

miembros del sistema”. Además, estos autores asocian los países pequeños, medidos 

por la población y la superficie, con una menor diversidad cultural y socioeconómica y 

con un menor número de entidades políticas subnacionales, parlamentarios e intereses 

organizados, si bien reconocen que sobre estos elementos afectan otros factores 

históricos y económicos. En la misma línea, Jalan (1982) afirma que “las naciones 

pequeñas se benefician de una mayor cohesión social y un menor número de intereses 

creados, facilitando la adaptación eficaz de políticas a nuevos retos y oportunidades”. 
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No obstante, algunos autores como Madison (1987) o Klitgaard (1988), o el Banco 

Mundial (2002), aún reconociendo una mayor homogeneidad en los pequeños sistemas 

políticos, apuntan a consecuencias negativas que se pueden derivar de su menor tamaño. 

Klitgaard, por ejemplo, afirma que el reducido tamaño de Guinea Ecuatorial facilitó a 

Obiang la imposición de la censura mediática y la supresión de la oposición. Madison, 

por su parte, argumentaba que el faccionalismo, verdadera lacra de los sistemas 

políticos, era más fácil de diluir en las grandes repúblicas federadas. Especialmente 

interesante es el informe del Banco Mundial que advierte que, en las pequeñas naciones, 

donde “todos conocen a todos” la probabilidad de que un cargo civil y un ciudadano se 

conozcan aumenta, con la dificultad de limitar comportamientos corruptos. En definitiva, 

el argumento “lógico” que liga el tamaño de los países con una mayor sencillez 

organizativa y ésta, a su vez, con una menor incidencia de prácticas corruptas y mejores 

resultados económicos parece, cuanto menos, cuestionada por la literatura.   

Habitualmente, el tamaño de los sujetos políticos ha sido tratado como una variable 

exógena. No obstante, algunos autores, como Alesina, Spolaore, Wacziarg, O’Mahony 

o Lake, han tratado el tamaño de los sujetos políticos como una variable endógena. 

Estos autores han constatado que el tamaño medio de los países ha disminuido a la largo 

del siglo XX y explican estos cambios en base a distintas variables como la 

globalización y el libre comercio (Alesina et al., 2000, Lake y O’Mahony, 2004) o la 

guerra y la existencia de normas internacionales bien definidas sobre el derecho de 

propiedad (Alesina y Spolaore, 2005).  

Por último, no quería dejar de apuntar que, a pesar de que la relevancia de las cuentas 

exteriores no esté cuestionada, el interés de los economistas por esta cuestión ha 

fluctuado mucho a lo largo del tiempo. En un extremo, nos encontramos a aquellos 

como los mercantilistas que, en base a un análisis estático del comercio (la cantidad de 

comercio y de moneda son constantes), sitúan a la balanza comercial como el principal 

objetivo económico y, en el otro, a los seguidores de la doctrina dinámica de Lawson 

para quienes cualquier nivel de déficit comercial es óptimo, dado que es el resultado de 

un proceso de optimización de los agentes económicos (Gutiérrez, 2005). Como señala 

Edwards (2001), incluso en las últimas décadas, el debate entre los economistas sobre la 

importancia de las cuentas exteriores ha sido constante, pasándose de una postura de los 

“los déficit por cuenta corriente importan”, a “los déficit por cuenta corriente son 

irrelevantes si el presupuesto público está equilibrado”, para posteriormente volver a 
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“los déficit importan” y, por último, al punto de vista actualmente predominante de “los 

déficit por cuenta corriente pueden importar”. 
 
3. Marco teórico e hipótesis de estudio  

Resulta difícil argumentar que la relación entre tamaño de las economías y las cuentas 

exteriores es independiente de las circunstancias. Esto es así, porque el tamaño de un 

sujeto político está correlacionado con diversas variables que, a su vez, tienen efectos 

sobre las cuentas exteriores. Por esa misma razón, el objetivo principal de esta 

investigación no es averiguar meramente si el tamaño de una economía importa, sino 

porqué, bajo qué condiciones y en qué sentido, la variable tamaño importa a la hora de 

explicar los saldos en la balanza de b y s.  

Como las Figuras 1 y 2 sugieren, existen notables diferencias entre las pequeñas y 

grandes economías1 en cuanto al saldo en la balanza de b y s durante el período 1968-

2002. A pesar de que en el corto plazo las balanzas de b y s evolucionan de manera 

parecida, hay períodos en los que la evolución se produce en direcciones opuestas 

(1970-72, 1976-77, 1988-1989, 1996-1997, 1999-2000 y en el año 2002). Además, las 

economías pequeñas se mantienen en déficit (1968-1983) y superávit (1984-2002) 

durante largos períodos, mientras que, en el caso de las economías grandes, el máximo 

tiempo que permanecen en déficit es de siete años (1979-1985) y en superávit de diez 

años (1993-2002). 

En la tabla 1, se muestran cuantitativamente estas diferencias. La desviación típica, o 

volatilidad, de los saldos de la balanza de b y s es significativamente mayor en las 

pequeñas economías, debido a su mayor apertura comercial, confirmando los resultados 

de algunos trabajos empíricos (Crucini, 1997). Las medias (no ponderadas) no difieren 

en exceso para el período entero aunque sí lo hacen para las décadas de los 70 y 90, lo 

que sugiere que las diferencias entre ambos grupos de países no se reducen a su 

diferencial en la apertura comercial. La correlación entre las medias de ambos grupos, 

aún siendo muy elevada para todo el período (0,64), confirma que existe cierta variación 

intergrupal que necesita ser explicada. Por añadidura, esta correlación disminuye con el 

tiempo.  
 

                                                 
1 A lo largo del trabajo se entiende por pequeñas economías aquellas que tienen una población menor de 
20 millones de habitantes. Evidentemente, el criterio es aleatorio aunque se ha intentado establecer el 
punto de corte en función de la varianza del saldo de la balanza de b y s. Australia, primer país que queda 
por encima, y Holanda, primero que queda por debajo, difieren notablemente en la varianza de la balanza 
de b y s,  siendo sensiblemente menor la de Australia. 
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Figuras  1 y 2. Gráficos de barras de error.  
Saldo de la balanza de bienes y servicios en el período 1968-2002 
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Estos datos plantean ciertas preguntas que deben ser respondidas. ¿Por qué las balanzas 

de b y s difieren tanto en las décadas de los 70 y 90? ¿Por qué la balanza de b y s, por 

décadas, se mantiene relativamente constante en los países grandes y sufre cambios 

bruscos en los pequeños? Estudiar la reacción de estos países a las crisis petrolíferas, 

conocer sus ventajas comparativas, indagar en las consecuencias de la liberalización de 

bienes, servicios y capitales o profundizar en la capacidad de llevar a cabo reformas 

estructurales de la economía, nos puede ayudar a encontrar respuestas a estas preguntas.  

A continuación, intentaré poner en orden estas ideas basándome en los mecanismos 

mencionados en la introducción: economías de escala, apertura comercial, deslealtad 

comercial y sencillez organizativa. Estableceré un marco teórico para cada uno de los 

mecanismos y propondré hipótesis de estudio que, ulteriormente, serán puestas a prueba. 
 

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas del saldo de las balanzas de b y s en % del PIB 

Media Desv.tip. Media Desv.tip.
1968-2002 0,57 5,85 -0,15 1,93 0,64
1968-1979 -1,60 5,12 -0,30 1,55 0,65
1980-1989 -0,46 4,31 -0,59 2,10 0,57
1990-2002 3,35 6,40 0,32 2,06 0,59

Correlación  
entre 

grupos

Países pequeños Países grandes

Períodos

Fuente: WDI 2005  
 

3.1 Economías de escala y la hipótesis sobre el efecto de los mercados interiores 

A mayor tamaño de una economía, mayor capacidad para aprovechar las economías de 

escala y, por lo tanto, mayor potencial para disminuir costes, aumentar beneficios y 

especializarse. Esta ventaja comparativa, de tipo geográfico, se concreta en los bienes y 

servicios donde los costes fijos son elevados y/o donde el coste total medio disminuye 
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en altos niveles de producción y será más fuerte cuando los costes de transporte y de 

comercio sean elevados, siendo el caso extremo una economía cerrada.  

Para demostrar este argumento pensemos en dos economías cerradas y competitivas, 

una grande (G) y una pequeña (P), y tres sectores productivos que diferenciamos por las 

curvas de costes totales medios: el primero con economías de escala poco relevantes 

(Figura 1), el segundo con economías de escala significativas (Figura 2) y el tercer 

sector con economías de escala similares al sector 2, pero en el cual las curvas de costes 

se han desplazado a la izquierda (Figura 3). Los distintos sectores se enfrentan a dos 

demandas de mercado, en función del tamaño de las economías (DG y DP), cuyas 

elasticidades suponemos constantes e iguales.  

Si el punto de equilibrio a largo plazo, para cada sector, es el punto de corte entre el 

coste total medio y el ingreso marginal, representado por la curva de demanda, ¿Qué 

resultado cabe esperar? ¿Qué ocurriría si repentinamente se abrieran las economías? 

Como se puede observar en los gráficos, se observa una clara desventaja de las 

pequeñas economías en los sectores con acusadas economías de escala, en los que las 

empresas de las pequeñas economías no producen ningún bien (Figura 2) o, en caso de 

hacerlo, ello implica mayores costes unitarios y un precio de equilibrio mayor, 

empeorando la competitividad ante una hipotética libertad de comercio (Figura 3). Por 

el contrario, en el sector sin economías de escala significativas (Figura 1), las 

diferencias entre ambas economías se reducen al nivel de producción, siendo el precio 

de equilibrio y los costes unitarios los mismos. Ante una hipotética liberalización del 

comercio internacional, las empresas de las economías grandes gozaran de una ventaja 

comparativa, en términos de competitividad, en los bienes y servicios donde las 

economías de escala sean relevantes ya que la reducción de costes unitarios en altos 

niveles de producción no ha podido ser aprovechada previamente por las economías de 

menor tamaño. De aquí se deriva una posible especialización internacional en la que los 

países de mayor tamaño dominan la producción de bienes y servicios con economías de 

escala fuertes (sector aeroespacial, aeronáutico, del automóvil. etc.) y los de menor 

tamaño la producción de bienes y servicios con menores economías de escala (máquina 

herramienta, sector bancario, turismo, etc.). Con todo, a medio y largo plazo, la 

reducción de los costes del comercio, facilitada por la liberalización comercial, 

permitirá a las pequeñas economías aprovechar las economías de escala de cualquier 

sector, debido a que las exportaciones pueden compensar la insuficiencia del tamaño de 

sus mercados. Si los mercados de capitales también se liberalizan, estas economías 
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podrán disfrutar del capital necesario para financiar el inicio de la actividad de 

industrias con costes fijos muy elevados.  

Este análisis nos conduce a las siguientes hipótesis de estudio.  
 
H1: La posición comercial de las pequeñas economías, después de una liberalización del comercio, 
empeora en el corto plazo pero mejora en el medio plazo.  
 

Figuras 3,4 y 5. Tamaño de mercado y economías de escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos autores, no obstante, han apuntado que el libre comercio no garantiza que los 

costes productivos de las empresas se igualen (Krugman, 1980; Amiti, 1998; Hanson y 

Xiang, 2004). Krugman ya señaló que el mercado con mayor número de consumidores 

de un determinado bien gozará de un superávit comercial en dicha industria, debido a 

los costes del comercio y, en particular, a los de transporte. La empresa productora 

preferirá instalarse allí donde los costes asociados a la venta sean inferiores y, por lo 

tanto, será óptimo situarse cerca de los grandes mercados con el fin de reducir los costes 

de transporte. La consecuencia de esta hipótesis, llamada efecto de los mercados 

interiores, es que las ventajas comparativas de las economías de mayor tamaño, 

derivadas principalmente de los costes fijos, continúan en un contexto de libre comercio, 

ahora vía costes variables. En la Figura 4 se puede observar gráficamente la hipótesis 

referente al efecto de los mercados interiores. Ahora, las empresas de ambos países se 

enfrentan a curvas de demanda idénticas (DG,P) pero los costes unitarios son superiores 

en la pequeña economía. El resultado es un saldo de la balanza comercial favorable a la 

economía de mayor tamaño, que es capaz de ofrecer precios más bajos. No es sencillo 

comprobar la validez de esta hipótesis porque existe cierto desacuerdo en la literatura 

acerca de los costes de transporte. Por ejemplo, la teoría suponía que los costes de los 

bienes diferenciados eran más elevados que los costes de los bienes homogéneos pero 

los datos no parecen confirmar este supuesto (Rauch, 1996). Partiendo de un supuesto 
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sobre los diferenciales de los costes del comercio, proponemos la siguiente hipótesis 

para comprobar la hipótesis del efecto de los mercados interiores.   
 
H2: Suponiendo que los costes de transporte son inferiores en la provisión de servicios que en la venta 
de bienes, la proporción que representa el sector manufacturero en las exportaciones debe ser mayor 
en las grandes economías y al contrario  para el sector servicios.  

 
Figura 6. Hipótesis referente al efecto de los mercados interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que los mercados internacionales están hoy mucho más liberalizados que en 

décadas anteriores, en la práctica los costes del comercio son todavía elevados. Entre 

ellos, hay que tener en cuenta los costes convencionales como los seguros, las tarifas 

aduaneras o los fletes, y algunos no convencionales como los controles de calidad o los 

trámites burocráticos. Buena prueba de que los costes del comercio son elevados es que 

el comercio dentro de cada país es infinitamente mayor que entre países y, ello, 

independientemente de la distancia física (McCallum, 1995). Una reducción de los 

costes de comercio favorecería a las pequeñas economías, tanto de forma directa, como 

señala la hipótesis del efecto de los mercados interiores, como de forma indirecta, según 

la lógica del mecanismo de las economías de escala. Siguiendo esta lógica, planteamos 

la siguiente hipótesis que vendría a confirmar ambos mecanismos.  
 
H3: La reducción de los costes de comercio favorece a las pequeñas economías. 
 
3.2. Apertura comercial y los incentivos al aprendizaje 

Los defensores de esta tesis insinúan que las pequeñas economías tienen más incentivos 

a mantener unas cuentas exteriores saneadas, debido a su mayor dependencia del 

exterior.2 Estos incentivos facilitan el acuerdo de los principales actores políticos en los 

asuntos económicos, al situar el equilibrio en las cuentas exteriores, como un objetivo 
                                                 
2  Con los datos de este trabajo la correlación entre apertura comercial, medida por la suma de 
importaciones y exportación en porcentaje del PIB, y tamaño de los países, medidos por población, es de 
-0,47.  
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económico prioritario. Como señala Katzenstein (1985), máximo defensor de esta 

postura: “La apertura comercial y la dependencia han creado una necesidad imperativa 

de consenso, el cual ha transformado el conflicto entre las fuerzas sociales de los 

pequeños estados europeos por medio de delicados y complejos acuerdos políticos”; o, 

de nuevo: “(…) Con la intensificación de la competitividad internacional, han 

aumentado enormemente los beneficios de limitar los conflictos internos frente a los 

asuntos económicos (en las pequeñas economías)”.  

La orientación hacia el exterior de las políticas puede establecerse ex-ante o ex-post. Es 

posible que los actores encargados de la política económica establezcan, a priori y de 

manera racional, políticas adecuadas para frenar los efectos negativos de una mayor 

apertura comercial. O, más plausible, que los incentivos se presenten después de 

perturbaciones económicas imprevistas, facilitando, de esta manera, los procesos de 

aprendizaje en las economías más expuestas al exterior.  

La lógica económica detrás de este mecanismo es que, si en la condición de equilibrio 

de producción y demanda “Y= C + I + G – M + X”, las variables del sector exterior (M 

y X) representan una parte muy significativa del producto total, habrá más incentivos a 

intentar equilibrar las cuentas exteriores. Imaginemos, por ejemplo, que M + X 

representan el 100% del PIB (Austria en el 2000). Ceteris paribus, un cambio de un 1% 

en el saldo comercial exterior, supone un 1% de variación en el crecimiento económico 

del país. Estos incentivos aumentarán, además, por el hecho de que la volatilidad de las 

cuentas exteriores se trasladará de forma más severa al resto de variables económicas 

cuanto mayor sea la apertura comercial.  

El corolario para la política económica es que una mayor apertura comercial reduce los 

alicientes para llevar a cabo políticas de fomento de la demanda interna, especialmente 

de tipo fiscal, porque, como señala Blanchard (2003) “Cuanto más abierta es una 

economía, menor es el efecto de la política fiscal sobre la producción y mayor su efecto 

sobre la posición comercial”. Esto se ve claramente en el multiplicador del gasto 

público, que siempre será menor para aquellas economías más abiertas, debido a que 

una mayor proporción del aumento de gasto público se destina a importar bienes y 

servicios, proporción que varía en función de la propensión marginal a importar.  

Considerando la lógica de este mecanismo, las economías de menor tamaño deberían 

prestar especial atención a las políticas que afectan a su competitividad exterior como el 

control de precios, la política cambiaria, la política energética, la política industrial o el 
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I+D+I, cuyos efectos sobre la balanza de b y s y el crecimiento económico, deberían ser 

mayores en las economías más abiertas. 

Un bien que simboliza perfectamente los argumentos expuestos en este apartado es el 

petróleo. El petróleo es un bien intermedio para la mayoría de los sectores orientados al 

exterior (i.e. importancia de los fletes, fuerte presencia del sector industrial, etc.), por lo 

que las variaciones en su precio repercuten directamente en los costes de producción. El 

impacto en los costes dependerá de su elasticidad precio-demanda o, expresado de otra 

forma, en la capacidad de sustituir el petróleo por otras fuentes de energía o, 

alternativamente, en mejorar la eficiencia energética. En las últimas décadas hemos 

presenciado un fenómeno de presión al alza y alta volatilidad de los precios del petróleo, 

por lo que la competitividad exterior de las economías se ha visto seriamente afectada 

por la capacidad de aumentar la elasticidad precio-demanda del petróleo. Sin embargo, 

argüimos que, dada la mayor apertura comercial de las pequeñas economías, la 

dependencia del petróleo ha sido más gravosa para las pequeñas economías. Asimismo, 

creemos que, si el argumento anterior es válido, los incentivos a aprender de errores 

pasados se han presentado con más fuerza en las pequeñas economías.  

 

De este marco teórico se desprenden las siguientes hipótesis.  
 
H4: La renta per capita de los países pequeños es más dependiente de la balanza de b y s que la de los 
grandes. 
 
H5: La dependencia del petróleo es más gravosa en el caso de las pequeñas economías. 
 
3.3. Deslealtad comercial 

Ceteris paribus, el tamaño de un país influye negativamente en el abanico de políticas, 

en relación a la competitividad exterior, que un gobierno puede adoptar en el corto 

plazo. En la práctica, ningún gobierno es plenamente libre a la hora de establecer 

políticas destinadas a mejorar la competitividad exterior, especialmente en zonas de 

libre comercio. No obstante, esta libertad está más condicionada en las economías de 

mayor tamaño. Como apunta O’Grada (2002): “(…) si Alemania o Francia decidieran 

unilateralmente reducir su impuesto de sociedades a un tipo de 12,5% como introdujo 

Irlanda en 2003, la continuidad de la Unión Europea estaría en peligro”. Bajar los tipos 

impositivos del impuesto de sociedades o del impuesto que grava los rendimientos del 

ahorro, devaluar o favorecer la depreciación de la moneda, la creación de zonas francas 

o la implantación de moratorias fiscales de todo tipo son algunas de las políticas 
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cortoplacistas que afectan a la competitividad exterior. Mejorar la cualificación de los 

trabajadores, aumentar el gasto en I+D+I o mejorar el nivel educativo de la población 

son políticas que también afectan a la competitividad exterior pero entendemos que son 

largoplacistas (no desleales) y, por lo tanto, no son de interés para este apartado.  

Como ya se apuntó en la introducción de este trabajo, quizás la mejor manera de pensar 

en este mecanismo es en términos de teoría de juegos. Un juego aplicado al comercio 

mundial, donde aquellos países cuyo peso relativo en el comercio mundial o regional 

sea poco significativo, tienen la posibilidad de adoptar políticas económicas agresivas o 

desleales con el fin de mejorar su posición comercial,  mientras que aquellos países 

cuyo peso relativo es notable únicamente tienen la opción de adoptar políticas 

económicas acomodaticias que no se alejen en exceso de las políticas de los demás 

jugadores. La razón principal de que esto sea así es que el impacto de una política 

desleal por parte de un socio principal, en el resto de socios, es tan importante que el 

resto de economías se verían abocadas a adoptar políticas similares o de abandonar el 

libre comercio. Alemania o Francia, en el seno de la UE, o Estados Unidos, en el seno 

del comercio mundial, representan este tipo de economías.  

Intentemos crear un juego sencillo para formalizar los argumentos expuestos.  

Existen dos jugadores: Un país (C) y todos sus socios comerciales o resto del mundo 

(RM). Tienen dos posibilidades: políticas agresivas (AG) y acomodaticias (AC) que 

afectan a la competitividad del país frente al resto de sus socios. Los pagos dependen de 

la probabilidad de que la cooperación, en este caso libre comercio, se rompa y del 

beneficio que extraen los jugadores al romper la cooperación. Ambos dependen de la 

importancia que la economía represente en el comercio mundial (p). p es una variable 

continua que va desde 0, si el peso relativo de la economía en el comercio mundial es 

nulo, hasta 1, si representa la totalidad del comercio. La posibilidad de que el libre 

comercio finalice depende, para simplificar, linealmente y uniformemente de p. Al 

mismo tiempo, el beneficio que la economía (C) puede extraer de adoptar una política 

agresiva también depende de p y la expresión es )1(11 pbb −+  siendo 1b  lo que 

obtendría en el caso de que ambos jugadores adoptaran AC o, lo que es lo mismo, el 

pago que obtendría en el caso de que ambos adoptaran políticas acomodaticias, más un 

plus. Para el resto del mundo (RM), el pago, en el caso de que la economía (C) adopte 

una política agresiva, es lo que obtendría si ambos se acomodaran menos el plus que 

obtendría la economía que adopta la política agresiva. No se contempla, por falta de 
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realismo, la posibilidad de que el RM adopte políticas agresivas y C adopte 

acomodaticias como señalan los supuestos.  

Es necesario hacer dos supuestos:  

1. Si los dos jugadores adoptan políticas agresivas, el pago para ambos es menor 

que si cooperan ya que se supone que políticas agresivas generalizadas equivale 

a una ruptura de la cooperación o libre comercio.  

2. Si el RM opta por políticas agresivas, suponemos que el libre comercio finaliza, 

independientemente de la decisión del país restante y, por lo tanto, los pagos son 

los mismos que si ambos jugadores optaran por políticas agresivas.  

Con estas premisas la matriz de pagos del juego, esperados en el caso de (AG, AC), 

es la siguiente.  
                    

   Figura 7. Pagos del juego del comercio 
 

 

 

 

 

 

 

En donde:  

• b1 > d1 y b2 > d2 ,   

• p [0,1]: proporción que el país representa en el comercio.  

 
¿Cuál es el equilibrio?  

Depende del valor de p. Si nos situamos en los valores extremos de p el equilibrio de 

Nash es (AC, AC) para un valor de p = 1 ya que C obtiene b1, mayor que d1, que es lo 

que obtendría en todas las demás situaciones, y RM obtiene b2, mayor que d2, que es lo 

que obtendría en otras situaciones. Para un valor de p = 0 el equilibro de Nash es (AC, 

AG), ya que ahora, la economía C, obtiene una cantidad mayor que b1 y RM obtiene b2. 

Estos casos muestran formalmente los argumentos que queríamos presentar: cuanto 

mayor es el peso de un país en el comercio mundial, más incentivos posee para 

mantener políticas acomodaticias, con respecto a la de los demás países, puesto que el 

pago esperado es mayor.  

Con valores de p entre 0 y 1, además de p, hay que tener en cuenta el valor de b con 

respecto a d. Por ejemplo, con valores de p cercanos a 1, basta con que la diferencia 
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entre b1 y d1 sea significativa para que el país (C) adopte políticas acomodaticias. Es 

decir, para un país que representa una parte muy importante del comercio (valores 

superiores a 0,5), la diferencia entre lo que obtendría en caso de que todos adoptaran 

políticas acomodaticias (b1) y lo que obtendría en una situación sin comercio (d1), ha de 

ser muy pequeña para que el país se decantara por políticas agresivas. En cuanto al RM, 

si el país (C) representa una parte pequeña del comercio, a no ser que la diferencia entre 

d2 y b2 sea muy pequeña, el RM preferirá seguir políticas acomodaticias aunque el país 

opte por políticas agresivas. En la Tabla 2 se muestran los valores de d, en relación a b, 

para que la economía C se decida por políticas agresivas y para que el resto de los 

socios comerciales opte por políticas acomodaticias. 
 

Tabla 2. Valores de d en función de b, para distintos valores de p, en los que los jugadores 
optan por políticas agresivas y acomodaticias 

p Valor de d1 en relación a b1 para que 
C opte por políticas AG 

Valor de d2 en relación a b2 para que el 
RM opte por políticas AC 

0,1 d1 > -7,1 b1 d2 < 0,9 b2 
0,25 d1 > -1,24 b1 d2 < 0,75b2 
0,5 d1 > 0,5 b1 d2 < 0,5b2 
0,75 d1 > 0,92 b1 d2 < 0,25b2 
0,9 d1 > 0,98 b1 d2 < 0,1b2 

Elaboración propia 

¿Qué conclusión extraemos del juego? Fundamentalmente que, cuanto mayor sea el 

peso de un país en una zona de libre comercio, menos incentivos tiene para optar por 

políticas agresivas. Y ello, porque al adoptar políticas agresivas:          

1) Aumenta la posibilidad de que finalice el libre comercio obteniendo los pagos 

mínimos.  

2) El beneficio que puede extraer, siendo el traidor, no compensa el riesgo de ruptura 

del libre comercio.  

De este análisis, extraemos la siguiente hipótesis: 
 
H6: Ceteris paribus, las políticas públicas cortoplacistas que afectan a la competitividad externa de la 
economía, deberán presentar más variabilidad y ser más agresivas en los países pequeños. 
 
3.4. Sencillez organizativa 

Este mecanismo es seguramente el más intuitivo y se puede resumir en la siguiente 

relación: A menor tamaño, mayor eficacia y, a mayor eficacia, mayor éxito de las 

políticas económicas destinadas a fomentar la competitividad exterior.  

Generalmente, se argumenta que las organizaciones de menor tamaño persiguen con 

mayor eficacia sus objetivos (Olson 1972, 1981). Algunos razones que se aducen para 

defender esta hipótesis son que un menor tamaño favorece la internalización de los 



 - 17 -

objetivos colectivos por parte de los actores, que existen menos intereses que atender y 

éstos son más homogéneos, que la comunicación entre sus miembros es más sencilla o, 

sencillamente, que los intereses individuales y colectivos se sitúan en posiciones más 

cercanas. No obstante, existen ciertas dudas sobre la aplicabilidad de este razonamiento 

simplista a macro-organizaciones como las economías nacionales. En primer lugar, aún 

siendo cierto que la homogeneidad social es mayor en los países de menor tamaño, 

justamente su tamaño reducido puede favorecer la “hipersensibilidad” pública hacia 

cualquier interés organizado. Siguiendo esta lógica, la diferencia entre países grandes y 

pequeños se produciría en la relevancia de los asuntos tratados y no tanto en su número. 

En segundo lugar, el menor tamaño de algunos países puede favorecer prácticas 

corruptas como el nepotismo, más probable en contextos donde el gobernante y el 

gobernado, el administrador y el administrado o el representante y el representado se 

conocen personalmente. Por último, la supuesta relación entre el tamaño de los países y 

la heterogeneidad social, medida por la diversidad étnica, religiosa, lingüística o 

económica, puede no existir o, al menos, no ser de tipo lineal.   

Por desgracia, la confirmación directa de este mecanismo es una tarea compleja, debido 

a la dificultad de aislar el efecto de la sencillez organizativa del efecto de la apertura 

comercial; ¿Hasta qué punto la adopción de políticas orientadas al comercio exterior se 

debe a las capacidades organizativas de las pequeñas economías y no a los incentivos 

que les proporciona su destacada apertura comercial? Lo mismo cabe preguntarse de sus 

menores niveles de corrupción (Wei, 2000) o de su constante adaptación a las 

exigencias de los mercados internacionales (Katzenstein, 1985). Por esta razón, 

proponemos una hipótesis que pone a prueba tanto este mecanismo como el referente a 

la apertura comercial.   
 
H7: Las políticas destinadas a fomentar la competitividad exterior a largo plazo son más relevantes en 
las pequeñas economías.  
 
En cuanto al vínculo entre el tamaño del país y la heterogeneidad social, damos por 

válidos los resultados empíricos presentes en la literatura. Los primeros en profundizar 

en esta cuestión fueron Dahl y Tufte (1973), que encuentraron una asociación positiva 

entre ambas variables, si bien la asociación era estadísticamente poco significativa 

cuando el tamaño se medía por la población (en vez de por la superficie), criterio que 

empleamos en este trabajo. En otro trabajo más reciente, Boix (1999) encuentra que la 

relación entre tamaño del país, medido por su superficie, y la diversidad religiosa y 
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étnica es cóncava: los países grandes y pequeños presentan mayor fragmentación étnica 

y religiosa que los países medianos. Por último, Andrews y Jackman (2005) no 

encuentran una relación estadísticamente significativa entre tamaño y fragmentación 

étnica o lingüística. En resumen, los resultados empíricos no confirman la relación 

positiva y lineal entre tamaño de los sujetos políticos y heterogeneidad social.  

 

4. Análisis empírico 

4.1. Datos3 

Los datos proceden en su mayoría de la base de datos World Development Indicators 

2005 del Banco Mundial, excepto la variable sobre la apertura legal de la balanza por 

cuenta corriente que proviene de la base de datos de Armingeon et al. Comparative 

Political Data del Institut für Politikwissenschaft de la Universidad de Berna y la 

variable referente a los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades, que proviene de 

la base de datos de la OCDE Tax database 2007. La introducción de la variable apertura 

comercial genera incompatibilidad exclusivamente para el caso alemán, ya que la base 

de datos WDI ha unificado los datos para las dos Alemanias desde inicio de la serie 

mientras la CPD sólo lo hace a partir de 1991. Hemos excluido a Alemania de los 

análisis cuando se introduce la apertura legal. No existe incompatibilidad entre la 

variable que hace referencia a los tipos del impuesto de sociedades puesto que sólo se 

correlaciona con la población. Como ya se indicó, los datos, en su mayor parte, son de 

tipo panel, cubren el período 1968-2002 y pertenecen a 23 países de la OCDE. El 

estudio finaliza en el año 2002 porque la base de datos WDI presenta datos incompletos 

de las balanzas de bienes y servicios en los años 2003 y 2004 y no se ha querido 

incorporar nuevas bases de datos para evitar incompatibilidades. De hecho, las bases de 

datos WDI y CPD difieren sensiblemente en la variable saldo de la balanza de bienes y 

servicios, diferencias que se deben fundamentalmente, aunque no exclusivamente, al 

trato diferenciado que hacen del caso alemán.  

 

4.2. Resultados 

En este apartado se pondrán a prueba las siete hipótesis mencionadas en el marco 

teórico. Una aclaración previa es necesaria: en los análisis estadísticos que utilizan 

submuestras de grupos de países, economía pequeña se define como aquella con menos 

                                                 
3 En el Apéndice B se presentan las definiciones de las variables empleadas y los estadísticos descriptivos.  
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de 20 millones de habitantes, con el problema de Australia, que en mitad del período 

sobrepasa los 20 millones, y que finalmente ha sido incluida entre las economías 

grandes.4 
 
H1: La posición comercial de las pequeñas economías, después de una liberalización del comercio, 
empeora en el corto plazo y mejora en el medio plazo.  
 
Queremos comprobar si, en los años subsiguientes a una liberalización del comercio 

internacional, la balanza de b y s de las economías pequeñas empeora en el corto plazo y 

mejora progresivamente y viceversa para las economías grandes. Como se señaló 

anteriormente, este hecho se debe a que los pequeños países, a diferencia de los grandes, 

no pueden aprovechar las economías de escala inmediatamente una vez abiertos otros 

mercados a sus productos (el inicio de la actividad productiva requiere tiempo). Para 

ello, utilizo un índice que mide las restricciones legales al comercio de bienes y 

servicios en el que una mayor liberalización implica valores mayores del índice. Más 

concretamente, utilizo el cambio de este índice y compruebo su efecto sobre la balanza 

de b y s en el año en el que se produce el cambio y en los años posteriores. Si la H1 se 

cumple, el incremento del índice, señalando mayor liberalización, empeorará la balanza 

de b y s de las pequeñas economías en el corto plazo y la mejorará en el medio plazo y 

viceversa para las economías de mayor tamaño. Para comprobar la hipótesis se ha 

hallado la media no ponderada de las correlaciones seriales de los 17 países que poseen 

variación en su apertura legal del comercio durante el período de estudio.   

En línea con la hipótesis, la Tabla 3 y las Figura 8 muestran que, tras la apertura legal 

del comercio, las economías grandes mejoran su balanza de b y s hasta el tercer año, a 

partir del cual empeora aceleradamente. Por el contrario, las pequeñas economías 

mejoran su balanza durante todo el período, si bien hasta el segundo año después de la 

liberalización no se produce una mejora significativa. En el corto plazo, la hipótesis se 

cumple para las economías grandes y parcialmente para las pequeñas mientras que en el 

medio se cumple para ambos grupos de economías. Con todo, los resultados han de 

tomarse con cautela. En primer lugar, las correlaciones no garantizan la existencia de 

causalidad. En segundo lugar, la variable institucional que mide la apertura legal del 

comercio presenta muy poca variación y siempre en sentido positivo, hasta el punto de 

que las correlaciones seriales de 6 países no han podido ser halladas. En último lugar, 

                                                 
4 Para tomar esta decisión he utilizado un criterio basado en la varianza de los saldos de la balanza de b y 
s, cuyo valor en el caso australiano (1,3) se asemeja más a las economías de mayor tamaño (0,77) que a 
las de menor tamaño (2,58).  
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debido al número reducido de casos por país, ninguna de las correlaciones es 

estadísticamente significativa.  
 
Tabla 3.  Correlaciones seriales. Cambios en la apertura legal del comercio y balanza de b y s. 

t t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 t + 6
Grandes 0,0280 0,0740 0,0771 0,1271 0,0579 -0,0584 -0,1182

Pequeños -0,1072 -0,1016 -0,0397 0,0051 0,0845 0,1017 0,0753

Años tras la liberalización del comercio

Países
*sig. 0,1 **sig. 0,05 ***sig.0,01; n=17i*28tFuente: WDI 2005 y CPD  

 
Figura 8. Correlación  serial entre cambio en la apertura legal del comercio y balanza de b y s 
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H2: Suponiendo que los costes de transporte son inferiores en la provisión de servicios que en la venta 
de bienes, la proporción que representa el sector manufacturero en las exportaciones debe ser mayor 
en las grandes economías y al contrario  para el sector servicios.  
 
Un análisis sencillo nos puede servir para comprobar si H2 es válida. Si, efectivamente, 

la mayor demanda en los países grandes favorece la instalación de las industrias en esos 

mercados, deberíamos esperar una asociación positiva entre tamaño de la población y 

sectores económicos donde los costes de comercio y transporte son mayores 

(manufacturas e industria) y una asociación negativa entre tamaño de la población y los 

sectores donde las economías de escala son poco relevantes como los servicios o el 

turismo.  
 

Tabla 4. Correlaciones entre población y sectores económicos 

Fuente: WDI 2005

0,3230*** (774) -0,1197** (642) -0,1018 (642)Población

*sig. 0,1 **sig. 0,05 ***sig.0,01; En paréntesis el número de casos. 

Manufacturas           
(% exportaciones)

Ratio exportaciones 
servicios/mercancías

Turismo internacional    
(% exportaciones)

 
 
En la Tabla 4 se puede comprobar como, a mayor tamaño de la población, mayor es el 

peso de las manufacturas en las exportaciones y menor el ratio servicios/mercancías 

exportadas. En cuanto al peso del turismo en las exportaciones, el signo es el esperado 
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si bien no es estadísticamente significativo. Una vez más, al emplear correlaciones no 

podemos confirmar la hipótesis de forma concluyente aunque podemos afirmar que los 

datos apuntan en la dirección de H2.  
 
H3: La reducción de los costes de comercio favorece a las pequeñas economías. 
 
Para comprobar esta hipótesis, creamos dos modelos de regresión multivariante de tipo 

panel, donde el saldo de la balanza de b y s es la variable dependiente y la población 

(Población), la apertura comercial (Apertura comercial) y la interacción de ambas 

(Pob*Aper) son las variables independientes. La apertura comercial (importaciones más 

exportaciones en % del PIB), se ha introducido como variable sustituta de los costes del 

comercio, entendiendo que a mayor apertura comercial menores son los costes 

comerciales. Evidentemente, esta decisión puede plantear problemas pero no hemos 

encontrado datos fiables para los costes de comercio, tanto convencionales como no 

convencionales, para todo el período.  

Se han estimado los coeficientes por medio de los estimadores de mínimos cuadrados 

generalizados factibles (FGLS) y con errores estándar corregidos para panel (PCSE), 

corrigiendo además la heterocedasticidad y la autocorrelación serial de orden 1, debido 

a la existencia en los datos de heterogeneidad, autocorrelación serial (tiempo), 

correlación contemporánea (países) y heterocedasticidad. Los datos se muestran en la 

Tabla 5. Si H3 es cierta, la interacción entre la población y la apertura comercial debe 

ser negativa. 
 

Tabla 5. Balanza de b y s y apertura comercial 

Modelo 1. FGLS (AR1) Modelo 2. PCSE (AR1)

Población     0,00513***  0,02302**
(millón de habitantes) (0,00779) (0,00990)

0,0221   0,04961***
(0,0739) (0,01541)

  -0,00051**  -0,00076**
(0,00021) (0,00035)
-0,26646 -2,58759

(0,59991) (1,40963)
N 799 799

Fuente: WDI 2005 *sig. 0,1 **sig. 0,05 ***sig.0,01; En paréntesis las desviaciones típicas

Modelos de regresión
Variable dependiente: Saldo de la balanza de b y s

Constante

Apertura comercial

Pob*Aper

 
 

Ambos modelos confirman la hipótesis: la relación entre población y balanza de b y s es 

más negativa cuanto más abierta es una economía o, si el supuesto es cierto, cuanto 

menores son los costes de comercio. Los coeficientes de la variable (Pob*Aper) son 

negativos y estadísticamente significativos con un nivel de confianza del 95% y no 

difieren en exceso en los dos modelos especificados. Los resultados sugieren que las 
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pequeñas economías estarán especialmente interesadas en la liberalización del comercio, 

de acuerdo con el mecanismo de las economías de escala y con la hipótesis del efecto de 

los mercados interiores.  

Los resultados son similares si creamos submuestras y correlacionamos balanza de b y s 

con apertura legal del comercio (Apertura legal) y apertura comercial (Apertura 

comercial), como se puede observar en la Tabla 6. Los coeficientes son positivos en 

todos los casos pero mayores en el caso de los pequeños países. 
 

Tabla 6. Correlaciones. Balanza de b y s y apertura del comercio 

Apertura comercial Apertura legal Apertura comercial Apertura legal
0,1934*** 0,0833 0,4944*** 0,1158**

(312) (280) (487) (452)
Fuente: WDI 2005 y CPD

Países grandes Países pequeños

*sig. 0,1 **sig. 0,05 ***sig.0,01; en paréntesis los números de casos

Balanza de     
b y s

 
 
H4: La renta per capita de los países pequeños es más dependiente de la balanza de b y s que la de los 
grandes. 
 
Para probar H4, creamos dos nuevos modelos de regresión con las mismas 

características que los modelos 1 y 2, donde la variable dependiente es el PIB per capita 

por poder de compra y precios constantes con base en el año 2000, y las variables 

independientes son la balanza de b y s (Balanza de b y s), la población y la interacción 

de ambas (Pob*Bal). Si la hipótesis es cierta, la interacción debería presentar un signo 

contrario al coeficiente de la balanza de b y s, que suponemos positivo, indicando que, a 

mayor población, una mejora en el saldo de la balanza de b y s tiene menor impacto 

sobre el PIB per capita de un país.  
 

Tabla 7. PIB per capita y balanza de b y s 

Modelo 3. FGLS (AR1) Modelo 4. PCSE (AR1)

Población 23,707*** 13,799***
(millón de habitantes) (5,159) (5,909)

86,750*** 175,159***
(24,621) (42,201)

-2,5969*** -3,8679***
(0,6744) (0,7970)

 19766,7*** 20786,1***
(358,3) (1257,5)

N 644 644
Fuente: WDI 2005 *sig. 0,1 **sig. 0,05 ***sig.0,01; En paréntesis las desviaciones típicas

Constante

Modelos de regresión
Variable dependiente: PIB per capita

Balanza de b y s

Pob*Bal

 
 
Observamos en la Tabla 7 que la hipótesis se cumple: el coeficiente de la balanza de b y 

s es positivo y el coeficiente de la interacción es negativo, ambos estadísticamente 

significativos. La balanza de b y s tiene un menor impacto en la producción por 

habitante cuanto mayor es su población.  
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Si segmentamos la muestra y hallamos los coeficientes de correlación, los resultados 

vuelven a apuntar en la dirección de la hipótesis, como se puede observar en la Tabla 8.  
 

Tabla 8. Correlaciones. PIB per capita y balanza de b y s 

Países grandes Países pequeños
0,1380** 0,7357***

(252) (392)
Fuente: WDI 2005

PIB per capita
*sig. 0,1 **sig. 0,05 ***sig.0,01; en paréntesis los números de casos

Balanza de b y s

 
 
H5: La dependencia del petróleo es más gravosa en el caso de las pequeñas economías. 
La comprobación de H5 requiere conocer la relación que existe entre la importación de 

petróleo (Impfuel) y determinadas variables económicas relevantes como la balanza de b 

y s, el crecimiento económico (Crecimiento PIB pc) y la inflación (Deflactor PIB), tanto 

en las economías grandes como en las pequeñas. Para ello, se llevan a cabo 

correlaciones seriales (dentro de los países), contemporáneas (entre los países) y totales 

de ambas variables para los dos grupos de países. Sustantivamente, las correlaciones 

contemporáneas representan la variación (entre países) de la dependencia del petróleo, 

mientras que las correlaciones seriales representan, principalmente, la variación (dentro 

de los países) en los precios del petróleo y, en menor medida, la variación en las tasas 

de dependencia petrolífera. Por esta razón, las correlaciones seriales son de mayor 

utilidad para comprobar el impacto de la inflación importada en la inflación de las 

economías, y las correlaciones contemporáneas para comprobar el impacto de la 

dependencia del petróleo sobre la balanza de b y s y el crecimiento económico.  
 

Tabla 9. Correlaciones. Importación de petróleo y variables económicas. 

Serial Contemporánea Total Serial Contemporánea Total
-0,064 -0,363***
(315) (456)
-0,034 -0,187***
(311) (459)

   0,392*** 0,426***
(311) (459)

Fuente: WDI 2005

Impfuel

Balanza de b y s -0,258 0,184

Deflactor PIB 0,693 -

Crecimiento     
PIB pc - 0,092

Países grandes Países pequeños

*sig. 0,1 **sig. 0,05 ***sig.0,01; En paréntesis el número de casos

- -0,142

0,647 -

Impfuel

-0,333 -0,202

 
 
Los resultados (Tabla 9) confirman H5: la dependencia del petróleo tiene un impacto 

negativo sobre la balanza de b y s y sobre el crecimiento económico en las pequeñas 

economías, mientras que el efecto sobre las economías de mayor tamaño es ambiguo.5 

Por otra parte, el efecto sobre la inflación es, inesperadamente, ligeramente superior en 
                                                 
5  Los resultados se mantienen si excluimos de la muestra a los países exportadores de petróleo, 
entendiendo por tales a aquellos que presentan un saldo neto favorable en su balanza durante el período 
de estudio (Australia, Canadá y Noruega). 
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las economías grandes. Esta excepción se debe a que las importaciones de petróleo 

representan un porcentaje del total de importaciones algo mayor en las grandes 

economías6 y, por lo tanto, la traslación de las subidas de precios se produce con mayor 

intensidad.  

El siguiente paso consiste en averiguar si existen diferencias, dependiendo del tamaño 

del país, en cuanto al “aprendizaje”. El argumento consiste en que la mayor apertura 

comercial de las pequeñas economías incentiva su adaptación a los cambios que 

suceden en los mercados internacionales. Los shocks de oferta petrolíferos que se han 

producido desde la década de los 70 son un buen ejemplo para analizar el aprendizaje. 

Si, efectivamente, los pequeños países aprenden y se adaptan de manera más eficaz, 

deberíamos observar una mejora sensible en la reacción frente a los shocks petrolíferos. 

Los datos señalan cuatro años en los que el diferencial de importaciones petrolíferas de 

un año con respecto al anterior es superior a un 3%: 1974, 1979, 1980 y 2000. 

Analicemos como evoluciona el cambio en la balanza de b y s durante estos años para 

los dos grupos de economías.   
 

Tabla 10. Reacción frente a los shocks petrolíferos 

1974 1979 1980 2000 1974 1979 1980 2000

Fuente: WDI 2005

Países grandes

Países pequeños -2,60

Cambios en la 
balanza de b y s 
respecto a t - 1

Años de shocks petrolíferos

-0,83

-1,64 -0,57 -0,72 0,18

-0,71 1,06

Toda la muestra Sin países exportadores de petróleo

-2,62 -1,05 -1,05 0,38

-1,86 -0,99 -0,77 -0,42

 
 
Los resultados (Tabla 10) apuntan en la dirección de la hipótesis: la subida del precio 

del petróleo en 1974 impacta de forma más intensa en las pequeñas economías pero en 

los shocks subsiguientes el diferencial de impacto se reduce hasta volverse positivo para 

las pequeñas economías en el año 2000. Lógicamente, los cambios en la balanza de b y 

s son más negativos si excluimos los países exportadores de petróleo pero la tendencia 

es prácticamente idéntica.  
 
H6: Ceteris paribus, las políticas públicas cortoplacistas que afectan a la competitividad externa de la 
economía, deberán presentar más variabilidad y ser más agresivas en los países pequeños. 
 
Para validar H5, observo la relación entre el tipo impositivo del impuesto de Sociedades  

en el año 20077 y el tamaño de la economía, medido por el logaritmo de la población. 

                                                 
6 10,96% para los países pequeños y 14,49% en los grandes. 
7 Cuando el tipo del impuesto es progresivo, se ha utilizado el tipo marginal máximo. No se ha tenido en 
cuenta el tipo impositivo para las PYMES en caso de que éste sea distinto.  
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Para ello, realizo regresiones lineales de mínimos cuadrados ordinarios con distintas 

submuestras, donde el IS (IS) es la variable dependiente y el logaritmo de la población 

la variable independiente (Logpob). Además, se calculan los estadísticos descriptivos 

del IS para las economías grandes y pequeñas. Me interesan tres aspectos para que H6 

se cumpla: el coeficiente de la población en las regresiones debe ser positivo, la media 

del IS debe de ser menor en los pequeños países y la varianza mayor, apuntando a una 

mayor libertad de decisión en estas economías.   

La elección del IS se debe a su fuerte asociación con la competitividad fiscal territorial. 

Existen otros candidatos, especialmente el impuesto de los rendimientos del ahorro, que 

deberían seguir unas pautas parecidas.  

 
Figuras 9, 10 y 11. Regresión lineal. Población e impuesto de sociedades (IS) 

(Fuente: OCDE Tax Database 2007) 
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Tabla 11. Modelos de regresión lineal. Variable independiente: Tipo del IS 
I. Todos II. EFTA + UE III. UE V. No (EFTA + UE)

N 23 18 15 5
R² ajustado 0,44 0,32 0,21 0,50

Fuente: OCDE Tax Database 2007

LogPob 2,78 (0,65)*** 2,45 (0,81)*** 2,29 (1,06)** 1,94 (0,87)

*sig. 0,1 **sig. 0,05 ***sig.0,01; En paréntesis, las desviaciones típicas.  
 
Los resultados (Tabla 11) muestran que, a medida que la población crece, es mayor la 

probabilidad de tener un tipo impositivo del IS más elevado. Además, la desviación 

típica es efectivamente mayor para los pequeños países, con un valor de 5,61 mientras 

que, para los grandes, es de 3,80. Las medias, por su parte, son 34,86 para los países 

grandes y 25,59 para los pequeños. Evidentemente, la regresión no tiene en cuenta el 

nivel de desarrollo de los distintos países. Sin embargo, al no estar correlacionada en la 

muestra, PIB per capita y tamaño de la economía, podemos estar un poco más seguros 

de que el tamaño de la economía y el tipo impositivo del impuesto de sociedades están 

correlacionados. Por otra parte, las diferencias de los coeficientes de LogPob y de los R2 

ajustados, entre la muestra de la UE y aquella que incluye además a los miembros de la 
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EFTA, muestran que, en el ámbito europeo, la pertenencia a la UE ejerce un moderado 

efecto harmonizador. 
 
H7: Las políticas destinadas a fomentar la competitividad exterior a largo plazo son más relevantes en 
las pequeñas economías.  
 
Empleamos varias políticas relacionadas con la competitividad exterior: el porcentaje sobre el 

PIB que representa el gasto en investigación y desarrollo (I+D+I), el número de investigadores 

y técnicos en I+D+I por millón de habitantes (Investigadores y Técnicos), la deuda pública del 

gobierno central en porcentaje del PIB, el gasto en educación primaria, secundaria y terciaria 

por estudiante en porcentaje del PIB per capita (Educación primaria/secundaria/terciaria) y el 

número de alumnos por profesor en la educación primaria (Ratio alumnos/profesor).  

 
Tabla 12. Población y políticas que afectan a la competitividad exterior 

I + D + I   0,29** (125)
Investigadores 0,13 (103)

Técnicos -0,32 (44)
Deuda pública 0,10 (83)

Educación primaria -0,07 (89)
Educación secundaria -0,06 (70)

Educación terciaria   -0,34*** (71)
Ratio alumnos/profesor  0,21 (74)

Fuente: WDI 2005 *sig. 0,1 **sig. 0,05 ***sig.0,01
En paréntesis los números de casos

Población

 
Los resultados son ambiguos. Por una parte, los pequeños países invierten más en todos 

los niveles de la educación y, especialmente en la educación terciaria, lo que repercute 

positivamente en la mejora del capital humano. Asimismo, el número de alumnos por 

profesor en la educación primaria es menor en los países pequeños. Por el contrario, la 

inversión en I+D+I es proporcionalmente más fuerte en los grandes países, así como el 

número de investigadores por millón de habitantes. No obstante, la proporción de 

técnicos de I+D+I es mayor en los pequeños países, lo que puede estar relacionado con 

un mayor esfuerzo relativo por la innovación, en comparación con la investigación. En 

cuanto a la deuda pública del gobierno central, siendo ésta una de las variables de 

referencia para la inversión internacional, los datos son favorables una vez más a las 

pequeñas economías. En resumen, las pequeñas economías han concentrado sus 

esfuerzos competitivos en el capital humano y, en menor medida en la innovación, 

mientras que en las economías grandes el peso relativo de la investigación, el desarrollo 

y la innovación es mayor. No obstante, es importante señalar que la inversión en capital 

humano puede generar mayores beneficios en términos de cuentas exteriores, debido a 

su menor movilidad geográfica. Al fin y al cabo, la tecnología viaja más rápido y a un 

menor coste que el factor trabajo.  
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5. Conclusión 

El objetivo de este trabajo no ha sido presentar resultados que cerraran el debate acerca 

de la influencia del tamaño de los sujetos políticos sobre la balanza de bienes y servicios, 

sino recoger todos los mecanismos que la literatura ha señalado como relevantes, 

plantear un marco teórico para cada uno y comprobar las hipótesis surgidas de los 

supuesto teóricos.  

Es difícil, sino imposible, hablar de un efecto tamaño per se, principalmente porque la 

influencia del tamaño de las economías es contextual. Una conclusión que afirmara que 

el tamaño de las economías afecta negativamente a las cuentas exteriores no puede ser 

del todo correcta. Una conclusión más rigurosa debería incluir condicionantes a la 

influencia de tamaño de las economías como la libertad de comercio, un sector servicios 

en crecimiento o la ausencia de mecanismos de sanción a las políticas comerciales 

desleales. Por esta razón, es difícil extraer de este trabajo argumentos económicos que 

justifiquen los procesos de segregación territorial ocurridos en las últimas décadas, 

cuyas causas hay que buscarlas en la política o en la historia, o que justifiquen los 

deseos de independencia de algunos pueblos y entidades subnacionales.  

En un contexto de progresiva y desorganizada liberalización del comercio, donde 

priman más las libertades que los deberes, las pequeñas economías han sabido 

aprovechar las ventajas que les ha proporcionado su tamaño, mejorando 

significativamente sus posiciones comerciales. En primer lugar, su mayor apertura 

comercial les ha servido de incentivo para adoptar políticas encaminadas a mejorar su 

competitividad exterior. Entre otras, políticas de educación que les han permitido 

disponer de una mano de obra cualificada y políticas de formación que mejoran la 

adaptación de los trabajadores a las exigencias de los mercados internacionales. Todo 

ello, sin menoscabo del equilibrio de las cuentas públicas, compensando el esfuerzo 

económico en políticas orientadas a la competitividad internacional (educación y 

formación, innovación, impuesto de sociedades, etc.), con un menor esfuerzo en 

políticas de menor impacto sobre la competitividad exterior (gasto militar, impuesto de 

la renta e impuestos indirectos, etc.). Para compensar esta desventaja, los países de 

mayor tamaño deberán llevar a cabo reformas estructurales que incentiven la adopción 

de políticas destinadas a mejorar su competitividad exterior. La descentralización, a 

gobiernos de ámbito subnacional, de las políticas que afectan a la competitividad 

exterior permitirá la creación de un nuevo marco de incentivos, al ser la apertura 
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comercial mayor en las entidades políticas subnacionales. Las economías grandes 

deberán esforzarse en actuar como si fueran pequeñas economías abiertas.  

Por otra parte, los países de mayor tamaño deberán intentar compartir sus 

responsabilidades globales, cuyo coste económico y simbólico es significativo y sus 

beneficios dudosos, con los socios menos relevantes y dedicar los excedentes a políticas 

de fomento de la productividad y la competitividad. El status quo, consistente en el 

mantenimiento del orden global por las grandes potencias, y la ayuda al desarrollo por 

parte del resto de economías desarrolladas, resulta desventajoso para las primeras. La 

contribución a los bienes comunes globales (resolución de conflictos, estabilidad 

financiera global, etc.) deberá hacerse en términos de igualdad, si los países de mayor 

tamaño quieren mejorar sus cuentas económicas, a la vez que su imagen internacional.  

Asimismo, la escasa relevancia en el comercio internacional de las pequeñas economías 

les ha permitido adoptar políticas comerciales agresivas, como una reducida presión 

fiscal a empresas, que ha atraído a un buen número de multinacionales. En este sentido, 

los socios comerciales de mayor peso deberán realizar mayor esfuerzo por evitar 

políticas comerciales desleales, especialmente cuando estas no estén justificadas por 

niveles de desarrollo económico inferiores. La creación de marcos regulatorios en áreas 

de libre comercio, capaces de imponer sanciones creíbles a los gobiernos que adopten 

políticas comerciales desleales, debe ser un objetivo de las potencias comerciales. Los 

mecanismos de resolución de conflictos existentes en la OMC o las políticas de 

harmonización fiscal en la UE van en la buena dirección pero, de momento, parecen 

incapaces de evitar diversos comportamientos “traidores” (free rider).  

Con todo, las desventajas de los pequeños países no se reducen a su indefensión militar. 

En primer lugar, la afirmación de que los pequeños países son más “sencillos” y que 

ello les permite encontrar menores dificultades para llevar a cabo las reformas 

económicas necesarias, no parece encontrar apoyo en este trabajo. De hecho, ni siquiera 

la heterogeneidad social, medida por la diversidad lingüística y étnica, parece estar 

correlacionada con el tamaño de la población. Por otra parte, los persistentes costes de 

comercio siguen beneficiando a los países de mayor tamaño. Y no sólo los costes 

convencionales, como los de transporte, sino también aquellos que los países imponen 

de forma indirecta a los productos venidos de fuera. Entre ellos, cabe citar los trámites 

burocráticos, las regulaciones de calidad o incluso el fomento del consumo nacionalista. 

Los pequeños países deberán seguir abogando por el libre comercio y garantizar su buen 

funcionamiento para evitar tentaciones aislacionistas en los grandes países. 
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Apéndice 

A. Los pagos del juego del comercio 

A continuación se explica como se han obtenido los pagos esperados en el caso de que 

el país (C) opte por políticas agresivas (AG) y, el resto del mundo (RM), adopte políticas 

acomodaticias (AC).  

Siendo,  

1b = pago obtenido por C en (AC, AC), 2b = pago obtenido por RM en (AC, AC) 

1d = pago obtenido por C en (AG, AG), 2d = pago obtenido por RM en (AG, AG) 

p = porcentaje que C representa en el comercio mundial. 

Los pagos esperados de C y RM dependen de p y de la relación entre 1b  y 1d .  

Los pagos son, para C, 

(1-p)( 1b + 1b (1-p)) + p 1d  (1)  donde en la fórmula:  

(1-p) representa la posibilidad de que el libre comercio prosiga y p de que finalice.  

( 1b + 1b (1-p)) es el beneficio que obtiene C, cuando adopta AG y el RM adopta AC. Es 

el mismo pago que cuando ambos adoptan AC, mas un plus que será más grande cuanto 

más bajo sea p.  

1d  = pago obtenido cuando ambos adoptan políticas AG y no exista libre comercio. 

Simplificando (1), queda el pago esperado pdbpbpb ++− 11
2

1 23 (2) 

Para RM,  

(1-p) ( 2b - 2b p) + p 2d (3) donde en la fórmula: 

 ( 2b - 2b p) es la pérdida que sufre RM cuando C adopta AG y RM adopta AC. Es el 

mismo pago que cuando ambos adoptan AC, menos una cantidad que será más grande 

cuanto mayor sea p. 

2d  = pago obtenido cuando ambos adoptan políticas AG y no exista libre comercio. 

Simplificando (3), se obtiene 222
2

2 2 pdbpbpb ++−  (4). 

 

B. Países incluidos en la muestra (23) 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 

Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, 

Portugal, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos. 
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C. Estadísticos descriptivos y variables empleadas 
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