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INTRODUCCION 

Generalmente, el conocimiento oportuno y preciso sobre 

los acontecimientos más relevantes en el campo de la negoci~ 

ci6n económica internacional, ha quedado reservado a un redy 

cido grupo de expertos negociadores representantes en la ma

yoria de los casos, de los gobiernos. La academia por su par 

te ~a tenido poco acceso a los asuntos de negociación econó

mica internacional, habiendo quedado a la zaga del entendi

miento profundo de los hechos 

Asi, en M~xico como en muchos otros pafses en desarro

llo, el dominio de las cuestiones de negociación •conómica 

internacional se ha quedado virtual y casi exclusivamente -

en el aparato de gobierno. Las Universidades y Centros de 

Investigación se han dirigido a otros asuntos casi sólo en 

forma de hechos históricos. Toda esta cuestión ha derivado 

en una situación poco favorable para el pais, ya que el sec

tor gubernamental se ha venido encargando de estos tópicos -

sin mSs resistencia, crftica o contribución, extragobierno, 

que con sus 9ropias fronteras. 

Esta situación se ha presentado en innumerables casos 

en cue se han discutido asuntos importantes para el pafs co

mo lo que año tras año se ventilan en foros como los de la 

Asa~blea General de las Naciones Unidas, o las Reuniones del 

Consejo Económico y Social· (ECOSOC), o bien las Reuniones -

bianuales de la Comisión Económica oara América Latina. Mu-
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chas de estas reuniones tienen implicaciones indirectas para 

el país, y sin embargo, su contenido y desarrollo pasan gene 

ralmente inadvertidas. Otras ocasiones, con motivo por ejem

plo de la celebración de alguna Conferencia Internacional, 

la falta de experiencia de los reporteros y de una adecuada 

orientación por parte de las autoridades, provoca que los -

reportajes obtenidos no reflejen con exactitud los hechos, 

o bien que las temáticas de mayor trascendencia futura se -· 

pasen por alto. 

En el tema del Comercio Internacional de Servicios, -

ocurre algo ligeramente distinto; el desconocimiento parcial 

y en algunos casos hasta total, no sólo es para los sectores 

académico y social, sino que también alcanza a un buen núme

ro de instituciones y funcionarios del sector público. Casi 

podrfa destacarse que salvo en un número 1 imitado de entidades pú-

blicas, el tema no ha sido considerado con la atención que 

merece. Entre las excepciones cabría la Secretaria de Hacien 

da y Crédito Público, Secreta~ía de Comercio y Fomento In-

dustrial y en ci•rta forma, la Secretarfa de Relaciones Ex

teriores. 

El asunto de la negociación económica internacional de 

servicios es bastante novedoso en el Gampo mismo de las in~ 

tituciones pertenecientes al sistema de Naciones Unidas; lo 

es también para muchos países, sobre todo para los paises en 

desarrollo. Justamente de ahí proviene el escasfsimo conoci

miento que sobre el mismo tiene la sociedad mexicana, inclu-
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yenco a un alto número de negociadores. 

La relativa novedad del tema proviene de que las cues-

tiones de comercio internacional de servicios tienen poco -

tiempo de haber aparecido en la escena de la economfa inter

nacional y, en consecuencia, antes no se habla advertido la 

necesidad de atenderlas en los foros de negociación económi

ca internacional. 

Cabe señalar, que los datos actualmente disponibles so

bre el tema de los servicio~ son insuficientes, en parte 

porque anteriormente el sector terciario tenla menos impor

tancia en la producción nacional y en el comercio internaciQ 

nal 0 además el carácter intangible de muchos servicios difi

culta la reunión y el. desglose de los datos correspondientes. 

Casi todo el comercio de bienes se registra gracias a su pa

so -~orlas aduanas; en cambio, como las transacciones inter

nacionales de servicios no entrañan aranceles, faltan meca

nis~os amplios de registro estadlstico, lo que dificulta el 

análisis a fondo de las tendencias de la producción y el co

mercio del sector. Por otra parte, el hecho de que la compo

sición de cad~'sect9r de servicios varfe de un país a otro, 

dif1culta aún más, la comparación internacional de los datos 

sobre diferentes Qrupos de servicios. 

Sin embarQO. alQunos pafses desarrollados, como es el 

caso de Estados Unidos, han advertido la importancia de es-

tos asuntos para la economía internacional en su conjunto -

para la suya propia, y sobre todo se han percatado de la ne-
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cesidad de impulsar acuerdos de alcance mundial que compro

metan al resto de los pafses a adoptar polfticas que sean 

del interés de ese pa fs. _J./ 

Al llegar a la adopción de cierto tipo de medidas de po--

1 ltica comercial internacional, México no estaría exento de 

su aplicación; por el contrario, quedarfa expuesto a las de

cisiones que s?bre esta materia se adoptaran en los foros -

internacionales, de acuerdo a las posiciones que impulsaran 

otros pafses como Estados Unidos. Todas estas tendencias pa-

recen indicar que nos encontramos en el umbral de una socie

dad predominantemente orientada a la producci6n y comerciall 

zación de aquellos servicios que implican un alto grado de -

desarrollo tecnológico; es decir, se trata de una nueva con

figuración de la economfa mundial. 

Por lo anterior, se estima conveniente que México inca~ 

pare dentro de sus prioridades de polftica de comercio exte

rior aquellos temas cuya importancia ya está eh vista .Y que en 

el futuro seguramente serán centrales en la negociación eco

nómica internacional, a efecto de que oportunamente logre -

una posición adecuada a los intereses nacionales. Asimismo, 

se considera oportuno que esta vez, sea la Academia la que 

contribuya al examen oportuno de cuestiones prioritarias. -

coadyuvando asf a que se revierta la tendencia de que las -

universidades estén permanentemente marginadas del quehacer 

n•cional. 
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Asf, por ejemplo, los cfrculos de opinión (centros acadlmi

cos, reporteros, edftorfalfstas, etc.) obtienen la mayor parte -

de su inforrnacfdn de los discursos que tiene un matiz más políti 

co que veraz, suponiendo que en verdad eso es lo que se estcí nego

ciando. La sHuacid'n de los reportajes periodi'sticos se ha hecho evide!!_ 

te en conferencias como por ejemplo las siguientes; Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Fuentes Nuevas y Renovables de Energfa, 

Nairobi, Kenya, 1981. Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

·pafses menos adelantados, París, Francia enseptiembre de 1981; VI 

Confe~encia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAC) 1983, Belgrado, Yogoeslavia, etc. Cuando alg~n conocedor 

de la manera en que se lleva a cabo la negociacion econd'mica lee 

lo que se ha reporteado, advierte que el periodista ha tomado la 

informaci6n del discurso político que es obviamente lo que con ma 

yor facilidad se obtiene, en lugar de preocuparse por acudir a los 

grupos de trabajo en los que realmente se est¿n exhibiendo las po

siciones de los pafses: de hacerse esto, se tendri~ entre otros, 

el inconveniente de que quizl habría menos sensacionalismo. 

Grave es cuando toda: esta clase de informacid'n se constituye 

en una de las fuentes principales de informacid'n de maestros y -

alu~nos interesados en séguir de cerca el acontecer de la negocia

cfd'n econd'mica fnternacfonal. Los documentos oficiales suelen ma~ 

nejarse con exceso de confidencialidad, adn mucho tiempo desputs 

de que han terminado los trabajos y negociaciones correspondientes. 

Toda esta situacid'n es frecuente en la mayoría de los temas 

de. la negociacid'n econd'mica internacional, como son los siguien--
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tes: Comercio Internacional de Manufacturas; Empresas Transnacio

nales ; Reforma al Sistema Monetario Internacional; Finanzas In-

ternacionales, Energfa, Agricultura y Alimentacf6n, entre otras. 

Por lo anterior puede señalarse que: 

- Este trabajo pretende aportar elementos sustantivos para el 

mejor conocimiento de la negociaci6n internacional en mate

ria de servicios; es este, uno de los temas de mayor actua

lidad en todo el mundo y desafortunadamente en México hay 

poca información confiable y actualizada. 

- Con esta investigacidn se desea mo~trar los cambios mis s~ 

bresalientes de los a1timos años en las econom(as de algu

nos de los países desarrollados como Estados Unidos, Repú

blica Federal de Alemania y en menor grado Jap6n; particu

larmente se har& ~nfasis en la plrdida de competitividad 

de otros pa(ses. en algunas ramas industriales importantes, 

que los han inducido a aplicar medidas proteccionistas de 

tipo arancelarioy otras de caracter cualitativo, a fin de 

cubrirse de la competencia de otros países, y en especial 

de aquellos países en desarrollo que han avanzado en el im

pulso de algunas ramas industriales: fen6menos cnmo el aquf 

descrito, hacen prever posibles ajustes en la estructura -

industrial mundial, con una notable orientacidn al abandono 

por parte de algunos países desarrollados, de ciertas ramas 

industriales en las que sea incosteable mantener bajos ni-

veles de productividad. Esto, implfcitamente abre perspecti 

vas para el avance industrial de pa~ses en desarrollo que -
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dispongan de una adecuada infraestructura; ciertamente -

esto tambi~n conlleva grandes perspectivas para una mayor 

penetración de inversiones extranjeras, situación que -

habrl que considerar. 

- El relati~o abandono de ciertas ramas industriales por -

parte de algunos países desarrollados se advierte en for

ma simultSnea a su marcada incursión en áreas como la de 

la tecnolog(a avanzada, el financiamiento, las inversio-

nes extranjeras en areas estratégicas, las comunicaciones, 

las tarjetas de crldito, la aeronlutica civil y del espa

cio, los servici~s de ingeniería, el turismo, los seguros 

y los reaseguros de grandes riesgos, y los embarques, en-

tre otros. En consecuencia existe inter€s por parte dea1g~ 

nos países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, 

por llevar el tema del comercio mundial de servicios a la 

mesa de discusiones; obviamente esto está sucediendo en 

foros en donde su influencia ei determinante como es el ca 

so del GATT. El propósito final de ello es, en apariencia, 

lanzar una serie de negociaciones internacionales que ten~ 

ga por objetivo el establecimiento de políticas de obser-

vancia general en esta área; algo muy similar a lo que oc~ 

rrió como resultado de la Ronda Tokio con la adopción de 

los Códigos de Conducta para el comercio mundial de manu

facturas. 

Nuestro propósito es apuntar algunos elementos que permitan 

la formulación de ·una política comer.c1a1,que establezca normas --
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protectoras del sector servicios. Toda vez que la determinaci6n de 

políticas se inicia con el conocimiento preciso del medio al cual 

se aplican.es imprescindible el análisis de los rumbos a que pro

penden las actuales negociaciones comerciales, como paso previo -

para el dise~o de todo un conjunto de acciones de política econ6mi

ca encaminadas al desarrollo y protecci6n racional y efectiva de 

las ramas y sectores que habrán de tener un mayor peso relativo 

en la estructura productiva mundial que ya se perfila. Ello permi

tirá incorporarse, con oportunidad hist6rica, a las nuevas tenden

cias de la economía internacional, so pena de quedar nuevamente a 

la zaga del progreso y continuar sujetos a varibles externas sobre 

las cuales nó se tiene control. Tales elementos, creemos podrían 

ser de utilidad al gobierno mexicano en el tratamiento de estos -

asuntos en di~ersas instancias como lo serían el propio GATT, la 

UNCTAO, las relaciones con Estados Unidos y en la definición de 

la propia política interna en cuestiones fundamentales como es la 

correspondiente a inversiones extranjeras. 

En consecuencia se establecería que: 

- A mediano plazo los países desarrollados presionarSn en -

foros internacionales para que se impulsen políticas libe 

ralistas en el mercado de los servicios; ante esto, es -

fundamental que el gobierno mexicano asuma una posici6n 

de vanguardia en t€rminos de proteger el sector de los ser 

vicios. 

- La posici6n de México debiera ser la de proteger a las em 

presas promotoras del desarrollo tecno16gico, como son 
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por ejemplo las firmas de ingeniería. Se trata de una pr~ 

tección racional, que no cancele las posibilidades de 

continuar importando tecnología proveniente de países de 

sarrollados, pero que en cambio s< permita asegurar el 

mercado interno para empresas nacionales. 

El gobierno mexi~ano, en consecuencia, debe impulsar, en 

los foros internacionales de negociac'ión,una posición de 

proteccidn racional del mercado interno de servicios. 



CAPITULO 1 
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CAPITULO 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Una de las caracteri'sticas mSs representativas de la socie

dad contemporinea es su marcada~referencia por el prqgreso indu~ 

tri al.· La industrializacid'n se ha llegado a convertir en un. punto 

de referencia para analizar y juzgar a la sociedad. 

Es frecuente advertir las diferencias que existen entre una 

etapa previa y otfa posterior a la llamada Revoluciefn Industrial. 

Son muchos los autores que seftalan a esta Revolución como un par

teaguas en la historia de la humanidad. 

Econ6mica y poli'ticamente la industrializaci6n ha sido tom~ 

da como base para algunas clasificaciones de pai'ses. Por lo gene

ral, los pai'ses pobres, denominados en el s;stema de Naciones Un.:!_ 

das como pai'ses en desarrollo, constituyen el prototipo de socie

dad que no ha logrado avanzar industrialmente. Complementariamente, 

los pai'ses ricos, o pafses desarroUados, son identificados como -

aquellos en donde el progreso y el desarrollo industrial ha teni

do y sigue teniendo su mSs clara y extensa expresid'n. 

De esta manera, es frecuente que en la literatura actual· se 

hagan referencias directas sobre pai'ses industrializados y pai'ses 

no industrializados, dejando sentir en esta clasificación un ele

mento peyorativo que 1!'lo1íc;ita:!lente refleja que el desarrollo, -

en su sentido mSs amplio, está. directamente a~oci,i\do ----- -
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como una condicidn sine qua non, a los progresos industriales. 

Correcta o no, la concepción de un mundo dividido en países 

con industrializaci6n y países sin industrialización, ha sido -

~irtualmente aceptada internacionalmente, aunque para fines de 

negocfaci6n y relaciones internacionales, se haya optado por em

plear una clasificaci6n m&s genérica de países desarrollados y 

pa1ses en desarrollo. 

Cierta o falsa, la identificación del desarrollo con el pr~ 

greso industrial, ha hecho que los países en desarrollo, al mo-

mento de señalar sus grandes objetivos nacionales, incluyan casi 

sin excepci6n el avance industrial,como un medio para alcanzar 

mejores niveles de bienestar social, cultural y econ6mico. 

América Latina es un caso que puede ejemplificar la búsqueda 

constante de la industrialización por parte de pa{ses en desarro

llo, aún cuando a mediano y largo plazos se tengan que pagar cos

tos muy elevados, econ6mica y socialmente. Países como México, 

Argentina, Brasil, han mostrado un interés profundo por elevar su 

nivel de industrialización, y han llevado a la prSctica diversas 

estrategias económicas, en base a las que han logrado avances im

portantes, aunque también han lesionado otros sectores, como por 

ejemplo el desarrollo integral dal sector agrícola. 

Países del Sudeste asi~tico como Corea del Sur, Taiwan, o 

Hong Kong han avanzado también en su industrializaci6n a partir 

de una estrategia que incluye, entre otros factores. Ta partfcf--
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paci6n activa de inversiones extranjeras y una orientaci6n de su 

actividad productiva hacia los mercados de otros países. 

Otros países como Tanzania, Nigeria o Costa de Marfil, est~n 

haciendo esfuerzos significativos por adentrarse en el terreno de 

la i·nciustrializaci6n, tratando de aprovechar las experi~ncias de 

países latinoamericanos y asi•ticos. En este esfuerzo queda ins

crito el conjunto de acciones de cooperaci6n econ6mica internaci~ 

nal que se intenta llevar a la prSctica por medio del Programa de 

Acción del Decenio de la Industrfalizacidn de Africa, impulsado 

en el sistema de Naciones Unidas. 

Desafortunadamente, en muchos de los casos en que los países 

en desarrollo han puesto todo su empeño por industrializarse, los 

balances econ6micos y sociales que resultan, no son del todo fav~ 

rables. Si bien es cierto que la industria1izaci6n ha reportado 

beneficios importantes para algunos de los países en desarrollo -

que la han experimentado, también es cierto que sus·efectos han 

sido y siguen siendo bastante lamentables. Estructuras económicas 

inadecuadas a la realidad de los países, hlbitos de consumo dis-

tintos a las raíces de la sociedad! consumismo irracional; devas-

taci6n de recursos naturales renovables y no renovables: degra-

dación y desequilibrio, ecológico; cargas insostenibles de deuda 

externa; y concentracidn de los niveles de ingreso; son solamente 

algunos de los elementos negativos que se han derivado de los -

ejercicios de fndustrializacfón en algunos países en desarrrollo. 

Sin embargo, no es correcto suponer que la industrializaci6n 

l 



19. 

sea un fenómeno negativo para la sociedad en su conjunto. o al me

nos para la de los paises en desarrollo que deciden incursionar 

en este terreno. Tampoco es adecuado señalar que la ind~strializa

ción supone el desarrollo por sf misma. 

El pr~blema radica en la estrategia con la que los paises se 

incorporan al esquema mundial de la industria. Algunos paises en 

desarrollo pueden encontrar respuesta a muchos de sus problemas 

del desarrollo a través de la industrialización si es que tienen 

las bases técnicas. humanas y económicas para alcanzarla. Y por el 

contrario, la industrialización puede convertirse en la orolonga

ción del subdesarrollo si a aquella se le concibe como alga que -

debiera ser dirigido exclusiva o al menos fundamentalmente por -

empresas transnacionales. 

Algo no menos cierto· es que a más de un siglo de haberse ini 

ciado la.marcha mundial de la industrialización, los países en dg 

sarrollo han llegado tarde. América latina no incursionó en este 

terreno sino hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial¡ 

al menoi fue hasta entonces cuando exhibió una estrategia especi

fica. 

Lo grave de esta tardfa incursión en el mundo de la indus---

trialización es que tal pr~ceso no es estático¡ por el contr~ 

rio, tiene una dinámica sorprendente, Precisamente, si hubig 

ra necesidad de definir brevemente las caracterfsticas de 

la sociedad contempor~nea, no bastarfa con hacer referencia a la 

industrialización colectiva; sino que habría que incluir los gran 
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des cambfos; cambios que ademifs. cada vez son mcfs dfnilmfcos y miÍs 

frecuentes. La Revolucf~n Industrfal es hoy en dfa una parte mf

nfma, frente a lo que la sociedad industrial se ha revolucionado 

a s{ misma. 

Los avances sustantivos en el campo de la ciencfa y en el 

de la tecnología, han constituido la base de los grandes cambios 

en la industrfa . . De esta manera; no se tiene una industria estif'

tica sf no una industria más que dinámica; los cambfos son mSs de 

los que podrían haberse supuesto hace apenas unas cuantas dlca-

da s. 

Sin embargo, es fmportante llamar la atenci6n en cuanto a -

que los cambios no son únicamente en dirección ascendente,nf co-

rresponden todos a los paises desarrollados. Hay cambios en la -

composici6n mundial de la industria debido a la p~rdida.de compe

titividad en ciertas ramas industriales, por parte de los países 

desarrollados, y en los que algunos pafses en desarrollo han lo-

grado avances sustantivos. 

Por otra parte, los propios pai'ses desarrollados han entrado 

en un .Proceso de relocalizar o redesplegar aquellas actividades -

industriales en las que han venido perdiendo competitividad inte~ 

nacional.Ejemplos hay muchos y variados: VW de Alemania ya no se 

dedica a producir los autos tipo sedln, la producci6n ha quedado 

a cargo de sus plantas localizadas en países en desarrollo como 

la de Mlxico, desde donde se exporta a Europa. la fabricación de 

textiles y prendas para vestir es más barata en los pa(ses del --
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sudeste asiStico que en Estados Unidos, lo mismo que en el casa 

de productos electrónicos de uso generalizado. 

La nueva distribucidn del trabajo industrial implica consi

deraciones de diverso tipo; entre otras destacan el clima favora 

ble para las inversiones extranjera,, la disponibilidad de mano -

de obra calificada y en condiciones de salario y agrupación que 

esten controladas, es~abilidad social, acceso garantizado a fuen 

tes de materias primas, sobre todo las estratégicas como el pe-

tróleo, el gas, el carbo'n, el cobre, la bauxita o el acero. 

Las perspectivas hacen suponer que para finales del siglo 

XX la estructura industrial serd muy diferente de lo que las ten 

dencias suponían hacia la d€cada de los sesentas. Algunos países 

en desarrollo lograr~n obtener una mayor participación en la pr~ 

ducci~n mundial de manufacturas, precisamente porque algunos pai 

ses desarrollados tenderán a abandonar, total o parcialmente, -

algunas ramas industriales. 

Por su parte, los países desarrollados al abandonar algunas 

ramas industriales en las que vayan perdiendo competitividad in-

ternacional, se irSn concentrando en otras ramas que impliquen -

un mayor componente tecnológico y que en consecuencia, sea menor 

la competencia, al menos por parte de países en desarrollo. 

De esta manera, actividades industriales como la farmac~uti

ca, la micro-electrónica, la robótica, la aeronSutica civil, la 

biotecnología, la industria de ar~amento, la química y la explo

ración de fuentes alternas de energía, se convertirSn cada vez -
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en mayor medida, en los renglones más importantes de la economfa 

de los pafses industrializados o desarrollados. 

Adicionalmente, las perspectivas hacen advertir que también 

irá creciendo en importancia el sector iiamado de los servicios, 

especi•lmente por lo que toca a venta de tecnologfa, mercadotec

nia, s•rvicios de ingenieria básica y de detalle, explorAciones 

marftt~as, servicios de tarjetas de crédito por conducto d• tar

jetas con memoria electr6nica, créditos para infraestructura in

dustr~al, servicios médicos, transporte y turismo, entre los más 

importantes, 

En sfntesis, la tendencia de ajuste mundial parece indicar 

que los pafses hoy industrializados, avanzan hacia la conforma-

ci6n de una nueva sociedad de servicios de alto valor tecnológi

co, en donde también tendrán predominancia las actividades indu~ 

triales, pero s61o aquellas que impliquen un acervo tecno16gico 

e informativo de grandes dimensiones. El resto de las uctividades 

industriales deberá contf~uarse; en éste, los pafses que hoy ofr~ 

cen perspectivas industriales alentadoras, como México, Taiwán, 

o Corea del Sur, podrán desempefta~ un papel significativo. 

A. AGOTAMIENTO D~~ PATRON DE DESARROLLO INDUSTRIAL. 

Previamente a abordar las cuestiones propias.a la negocia-

ci6n econ6mica internacional con especial referencia al tema del 

comercio mundial de servicios, es necesario pasar revista a los 

cambios cualitativos más importantes que se aprecian en la econ2 

mfa mundial en ·su conjunto. Esto es necesario hacerlo con el pr2 



pósito de identificar los elementos más significativos que cara~ 

terizan a esta clase de comercio y de esta forma poder advertir 

su importancia en la esfera de la negociación internacional. pa~ 

ticularmente la que se lleva a cabo entre paises desarrollados y 

paises en desarrollo. 

La-vida econ6mica. politica y cultural de las naciones está 

.en constante cambio,.filos6ficamente se ha destacado que las so

cied~des. sin excepci6n. están en permanente movimiento, movimien 

to dialéctico señalarla Hegel. En ciertas épocas. los cambios se 

aprecian con mayor claridad. Asf lo fue la etapa que hoy se conQ 

ce como la Revolución Industrial.en ella se cristalizaron los 

grandes avances en la ciencia de aquella sociedad. Ejemplos de -

aquellos progresos hay muchos: La máquina de vapor; las aleacio

nes de metales ferrosos. más adelante se darfa la transición --

energética del carb6n hacia el petr61eo, etc. 

Lo que aproximadamente hace un siglo constitufa un conjun

to de novedades, ahora se ha convertido en rutinario; el avance 

industrial a partir de la Segunda ~uerra Mundial, ha llegado a 

ser la condici6n sine qua rton para el desarrollo de Jos pu~blos. 

Cuando en 1938 se inicia la Segunda Guerra Mundial. prácti 

camente todos los pafses que en la actualidad se conocen como -

desarrollados, habfan ya avanzado sustancialmente en su proceso 

de industrialización. Los textos históricos apuntan que.termina

da la guerra, Estados Unidos emergió. como una gran potencia mun 

dial, debido básicamente a que ~u industria no habla sido dañada. 
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Por lo que toca a los países de Europa Occidental, también 

se hace referencia a su industria y se destaca que al término de 

la conflagración el mayor reto a que se enfrentaban, era el de 

la reconstrucción; la reconstrucción juzgada fundamentalmente en 

base a las cfudades y a l~ industria; nadie hubiera con~ebido 

una reconstrucción sin que de ella formara parte la industria 

europea. Japón por su parte, se dió a la tarea de ~vanzar'hcel~ 

·radamente en su proces6 de indust~ialización; su punto focal y 

de apoyo serfa el desarrollo tecnológico, al cual habrfa de asi~ 

narle cuantiosos recursos. 

De esta manera, ha.y evidencias muy claras de cómo a partir 

de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, Japón y los paf

ses de Europa Occidental. canal izarían importantes recursos fina!!_ 

cieros, tecnológicos y humanos para lograr su fortalecimiento i!!. 

dustrial; se entabla asf,· una virtual competencia por alcanzar y 

superar el nivel de desarrollo ·que habfa logrado Estados Unidos 
6/ -. 

Los pafses de Europa del Este, asociados en mayor o menor 

medida a la Unión Soviética, hacen lo propio y se encaminantam

bién hacia un acelerado proceso de in"dustrial i zaci6n _J../. Aún -

cuando lo hacen por medio de estrategias distintas, a diferencia 

de lo que ocurrió en paises latinoamericanos, países como Yugoe~ 

lavia o Rumania han dado prioridad explfcita e· implícita a las~ 

tisfacción de necesidades sociales y estratégicas internas. Otros 

pafses como Argentina o México implfcitamente permitieron la orie!!. 

taci6n de su estrategia industrial hacia situaciones poco favore

cedoras; ejemplo de ello son las i~dustrias automotrices; es cla-
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ro que el objetivo de la industrializaci6n no tenfa ideologfa, -

pues era un asunto vinculado más con el progreso y el desarrollo 

que con el pensamiento filos6fico y las posiciones políticas. 

Así, vinculando casi por definfci6n la industrializaci6n.al 

progreso y al desarrollo econ6mico, algunos países en desarrollo 

harfan grandes esfuerzos por incursionar en este campo ...!ll. 

El caso más representativo fue el de América Latina; esta -

regi6n, caracterizada en su mayorfa por naciones que habían alca~ 

zado su libertad política de la antigua metr6poli hacfa más de un 

siglo, reunfa algunos de los ~lementos necesarios para lanzarse 

a una etapa de decidida industrializaci6n. Los paises más grandes, 

territorial y econ6micamente, serfan los promotores de una estr~ 

tegia que parecía ser la más adecuada para alcanzar la industri~ 

lizaci6n de los paises latinoamericanos: La Sustituci6n de Impor 

taciones 2/ 

La entonces recién establecida Comisi6n Econ6mica para Amé

rica Latina (CEPAL), se convertirfa en la instancia articuladora 

y promotora de la estrategia de industrializaci6n que habrfan de 

adoptar los pafses latinoamericanos. Tal estrategia se orientaba 

en lo fundamental, a la sustituci6n de bienes importados por pro

ducci6n nacicral. De una condfci6n inicial de elevadas importaci~ 

nes de bienes de consumo, la estrategia sustitutiva permitirfa ~ 

una creciente ~roducci6n interna de bienes manufacturados, en un 

proceso que iniciado en Jos bienes de consuma rfnal. avanzaría 

paulatinamente a la sustituci6n de fos btenes intermedios y cul-
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mfnarfa con la produccf6n fnterna de algunos bfenes de capital. 

Asimismo. se postulaba la necesaria expansi6n del mercado fnterno 

como medida indispensable para fijar end6genamente los factores 

de impulso a la fndustrializaci6n y garantizar asf su continui-

dad .!QI 

La sustituci6n de importaciones. determin6 entre otras ~itu~ 

cfones. un.·cambio en .. la estructura de las importacfones. En efeE_ 

to se dejaron de.importar un enorme caudal de manufacturas ~e uso 

final, pero en cambio se importaron bienes de capital y bienes -

intermedios que eran fundamentalmente para hacer que la planta 

productiva funcionara. 

Asf. a partir de la segunda mitad de este siglo. América L~ 

tina consigue sus primeros avances en materia industrial. pero 

detr4s de los proaresos alcanzados prevalecfan grandes problema~ 

por ejemplo. a la par con la industrializaci6n. se inici6 un prQ 

ceso de descapitalizaci6n del campo. cuya sftuaci6n económica en 

la mayorfa de los pafses era ya bastante precaria. Se generaron 

grandes concentracione~ urbanas que respondfan a una escasa o n~ 

la planeaci6n. o al menos prev1si6~ urbana. SObitamente pafses -

como México. Brasil y Argentina. dejaron de ser estrictament~ -

agrfcolas para avanzar en su escasa y limitada industrializaci6n 

111, Contamfnaci6n ambiental. aglomeramientos urbanos. desfores

taci6n, desempleo campesino. son solamente· algunas de las mani-

festacfones de ese proceso modernizador. 

De la misma manera repentina. en estos pafses el sector in

dustrial se convirt.i6 en el preferido de los ejercicios de la <UL 
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ministracf6n gubernamental. El establecimiento de empresas indu~ 

triales era alentado a través de diversos mecanismos que reducfan 

los costos y permitfan elevar las utilidades; las exenciones fi~ 

cales adoptaron diversas formas; el mantenimiento de niveles co~ 

trafdos en los precios de las materias primas y de la ~ano de ~-

.obra, asf como la existencia de condiciones mfnimas para el fun

cionamiento de las empresas, provoc' que estos pafses aceleraran 

su crecimiento industrial durante las décadas de los affos cincue~ 

ta y sesenta 11.l. 

la estrategia no contemplaba otros problemas que eran inmi

nentes. La penetraci6n de inversiones extranjeras en 4reas de e~ 

clave, provoc6 que ést~s ~uvieran una influencia determin~nte en 

el rumbo de la economfa y no contribuyeran a la creaci6n de una 

estructura integrada. La falta de tecnologfa~ propias y de 

los recursos humanos capacitados, hizo que los pafses fincaran 

su desarrollo en el recurso m4s f4cil de utilizar: la importaci6n 

de tecnologfa, lo mismo la que venta incorporada a los bienes de 

capital, que la que se transferfa por medio de contratos1ª-I. 

Adicionalmente, habrfa que destacar la cantidad de importaciones 

que por concepto de partes, componentes, maquinaria y equipo, ~

habfa que realizar. 

Todo esto contrastaba con la incapacidad de la industria -

para generar las divisas ~ue requerfa, debido a que las mercan-

etas producidas no reuntan las condiciones y calidad necesarias 

para competir a nivel internacional. Los altos niveles de precios 

en que se vendfan las mercancfas, aunados a la falta de controles 

de calidad y de normalizaci6n industrial hacfan diftcil el acceso 
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de estos pafses a otros mercados. En tanto, los mercados del res

to del mundo estaban controlados por las empresas de los pafses 

desarrollados, de suerte tal que era pr4cticamente imposible que 

los pafses la.tinoamericanos exportaran sus mercatn:fasll~ Tod·o -

el lo. sin contar la· insuficiente vocaci6n exportadora que .. el pr.o

teccionismo indiscriminado habfa fomentado en el sector manufac-

turero. 

Una de las consecuencias de ésta situaci6n fue el endeuda-

miento externo 0 el origen se encontraba en la estrategia de indu~ 

trializaci6n seguida, que por su propia naturaleza obligaba a la 

importación de partes, componentes, equipos y tecnologfa; las -

exportaciones de materias primas se habfan reducido en muchos ca

sos debido a la descapitalizaci6n del campo. Aunado a todo esto, 

habrfa que apuntar la cafda de los niveles de precios reales de 

las materias primas y la constante salida de divisas provocada -

por las operaciones de las empresas transnacionales en los paf-

ses en desarrollo buscadores de la industrializacf6n.!!1. 

De está manera, después de alrededor de dos décadas de es

fuerzos en la i~dustrialtzaci6n, pafses en desarrollo como los -

de América Latina se enfrentarfan a los grandes problemas que esa 

industrializaci6n limitada habfa conllevado. 

Otros pafses, fundamentalmente los del Sudeste Asi4tfco co

mo por ejemplo Corea del Sur, Tafw4n, Singapur y Hong Kong, ha-

bfan experimentado otra estrategia de industrializaci6n ll/ basa

da en los mercados del exterior a través de la acci6n de las em--

. Presas maquiladoras. Por principio, habfan decidido ubicarse en -
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áreas de gran demanda a nivel mundial; productos como los de la 

industria textil y electrónica, constituyeron el centro de sus -

actividades. 

En algunos casos se decidi6 seguir por un camino similar 

al de Jap6n; esto significaba copiar las tecnologfas de punta del 

momento y que eran desarrolladas por pafses como Estados Unidos, 

Alemania Federal, o el propio Jap6n 11.1. La estrategia de indu~ 

trializaci6n del Sudeste Asiático implicaba de manera fundamental 

una acción agresiva de comercio exterior. El mercado interno, re

ducido en la gran mayorfa, no justificaba las dimensiones de in

versi6n que se hacfan. En consecuencia, esa estrategia también -

demandaba de la concurrencia de las mercancfas en los mercados -

de todo el mundo, Y en efecto, asf ha sucedido: la invasi6n si-

lenciosa de mercancfas de los pafses del Sudeste Asiático, se ve 

por doquier; predominan los aparatos eléctricos y electr6nicos, 

lo mismo que las prendas de vestir, aunque también pafses como -

Corea del Sur se han dirigido con éxito a .actividades como los 

astilleros. 

Esa estrategia de industrializacf6n ha requerido, asimismo, 

de inversiones extranjeras y de la importación de partes y compo

nentes. Podrfa afirmarse que se trata de condiciones fundamenta

les para que funcione ese esquema; la diferencia con el seguido 

por algunos pafses de América Latina, radica en el acceso a los 

mercados internacionales.!.!!{ Ello ha permitido contar con un flu

jo de recursos que permiten financiar el proceso proáuctivo. Asf, 

el Sudeste Asiático, tradicionalmente superávftario en balanza --
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comercfal, sfempre ha contado con fmportantes reservas que res

paldan la solidez de sus monedas 1.2./ 

Un sf guiente aspecto que conviene destacar es la incorpora

c i_6n de pafses recfentemente independizados a la. lucha por un e.! 

paci~ftn la estructura industrial mundial. A rafz de la termina

ci6n de la Segunda Guerra Mundial, se consolidan los movimientos 

de liberacl6n nacional en un importante namero de pafses, sobre. 

todo africanos.con lo que se adicionan los centros que podrfan -

producir manufacturas. Casos -como Nigerfa, Kenya, Tanzani·a y Ar

gelia constituyen ejemplos muy importantes, en cuanto a que son 

pafses, otrora colonias, que han venido haciendo grandes esfuerzos 

por encaminarse hacia la industrializaci6n. Sin embargo, hasta 

la fecha, la mayorfa de los pafses africanos no han definido con 

precisi6n la estrategia de su propio desarrollo industrial. La 

propia Asamblea General de la Organizaci6n de las Nacio~es Unidas 

ha definido a la presente como la década de la Industrialización 

de Africa YJ../,, 

Hasta aquf se podrfan hacer un conjunto de reflexiones, como 

las siguientes: 

- La estructura productiva industrial, ha caracterizado la 

vida moderna de la sociedad mundial en su conjunto¡ 

- Los mayores avances en materia de industrialización han 

correspondido por _1 o genera 1, a 1 os pa 1 ses desarrolla dos, 

llamados ·también in~lu~o pafses industrializados. 

- E~uivocadamente ha prosperado el concepto de industriali

zaci6n como sinónimo de desarrollo econ6mico y social; 
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Algunos pa~ses latinoamericanos han incursionado en este 

campo, habiendo conseguido importantes progresos en cuan

to. a 1 a producci6n de· un el evado número de ma·nufacturas 

de uso final y, en menor medida de bienes intermedios. 

- Pesan sobre las·economfas de los pafses de América Latina 

.gran~es sumas de deuda externa, que no son sino el refle

jo de sus incapacidades para llevar m4s adelante el proc~ 

so de sustituci6n de importaciones en las §reas de equipo, 

maquinaria y tecnologfa lll; 

- La incapacidad endémica de muchos de estos pafses para -

colocar de manera permanente sus merc~nclas en los merca

dos del resto del ~undo, también ha ocasionado limitacio

nes al desarrollo econ6mico de pafses como México y Arge~ 

tina. 

- El esquema de desarrollo seguido por pafses en desarrollo 

del Sudeste Asi4tico, ha hecho qu~ se superen muchos de 

los obstáculos de competitividad que han estado presentes 

en América Latina, sin embargo los logros alcanzados por 

parte de estos pafses están limitados por la falta de una 

soberanfa absoluta en el manejo de sus economfas, debido 

a la gran participaci6n de las inversiones y tecnologfa -

externa. 

- Africa,constituye una opci6n más dentro de todos los es-

quemas de industrializaci6n, en este caso, todo se advie~ 

te más como una posibilidad que como una realidad. 
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Vistas ast algunas de las ca~acterísticas más sobresalientes 

de las relaciones industriales mundiales, serfa parcial el enfo

que, Este correspondería quizá a un esquema pasivo y dejaría de 

lado otros elementos que a partir de los últimos quince años se 

han hecho cada vez más evidentes. Al respecto conviene hacer no-. 

ta~ que en los países desarrollados se ha iniciado ya un proceso 

de ajuste en el desarrollo de sus industrias. Este ajuste lleva 

a suponer que el esquema convencional de industrial izaci6n en -

manufacturas ha llegado a su agotamiento, al menos en la forma -

en que hasta ahora ha sido concebido E1.I. 

Para analizar estos cambios, sería necesario reconocer que: 

Los países desarrollados están tendiendo a abandonar algu-

nas actividades industriales que les resulta bastante costoso ma~ 

tener. lCuáles son esas ramas?, cabrta preguntarse. Lo mismo que, 

lporqué se tiende a dejar determinadas líneas de producci6n?. La 

respuesta radica en que con todo el proceso de nacimiento de nu~ 

vos polos de desarrollo industrial en los países en desarrollo, 

hay líneas de fabricaciOn en las que, con el paso de los años, -

algunos de estos paises han alcanzado mayores márgenes de compe

tencia a nivel mundial, como por ejemplo la producciOn de artícu

los textiles y prendas de vestir, calzado, partes automotrices, 

cemento, algunas máquinas, herramientas y artículos electr6nicos 

'QI 

Ciertamente esa competitividad internacional se ha logrado 

en ocasiones~ debido a la contracci6n de los. salarios, el mante

nimiento de subsidios a la industria, vía precios baratos de ma-
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terias primas locales o exenciones tributarias. Pero también han 

habido otras circunstancias que han abierto las posibilidades -

a los pafses en desarrollo de competir con sus productos en mer

cados internacionales, como por ejemplo los avances conseguidos 

en las negociaciones comerciales multilaterales y el desarrollo 

comparativo en ciertas ramas como la textil, calzado y electr6ni 

ca de consumo 2..1( .la pérdida de competitividad internacional por 

parte de pafses como Estados Unidos, Alemania Federal y Francia, 

han venido a cerrar el ctrculo de esta nueva era de la industri~ 

lizacilln. 

Conviene hacer notar que esta no ha sido la característica 

más sobresaliente del proceso de industrializaci6n mundial; más 

bien durante años fueron las excepciones, pero a partir de las -

elevaciones de los precios de los energéticos, en 1974, esto se 

vo1vi6 más recurrente gj_I, 

Seria adecuado tratar de destacar algunas de las razones -

por las cuales los países desarrollados han venido perdiendo me~ 

cado en las lfneas tradicionales de manufacturas. Al respecto, -

habrfa que apuntar que en su mayorfa se han visto precisados a -

depender de los hidrocarburos de paises petroleros, como los del 

Golfo Pérsico, México, Indonesia, Nigeria y Venezuela, entre los 

más importantes. 

Por otra parte, el aumento sostenido en los precios de la 

mano de obra de los pafses desarrollados ha provocado aumentos -

en los ni~eles de precio total de los prdductos. No podrfa sosl~ 

yarse mencionar que la mayorfa de las ramas industriales requiere 
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de grandes cantidades de mano de obra y, en ellas el progreso -

técnico ha mostrado menor dinamismo. Las disposiciones severas 

de esos mismos pafses en cuanto~ introducir obligatoriamente -

equipos anticontaminantes .~~.<1.as empresas que tienen un alto in-
' dice de util iz.aci6n de tildrócárburos, también ha obligado a au--

m~ntar sus niveles ~e precios. 

A todo lo anterior, se agregarfa que los márgenes de innov~ 

ci6n en las llamadas industrias tradicionales son bastante limi-

tados pero si requiere de grandes erogaciones por concepto de fi 

nanciarniento al desarrollo tecno16gico, La diferenciaci6n de pr~ 

duetos, también es escasa y en muchos casos, como se trata de -

productos de consumo generalizado (camisas. calzado), las normas 

de calidad tienen un papel menos importante que en otros casos, 

como en la fabricaci6n de los bienes ·de capital. en donde la no.r. 

ma de calidad se considera como un re·quhito indispensable 26{ 

Así, la pérdida de competitividad en ciertas lineas indus

triales por parte de los pafses desarrollados, frente al aumen

to alcanzado por ciertos pa'Íses en desarrollo, ha venido a intro

ducir algunas variantes muy importantes en las relaciones inter

nacionales. En un principio los pafses desarrollados, principal

mente Estados Unidos, reaccionaron por la vía de un exacerbado 

proteccionismo a sus mercados en áreas que fueran demasiado vul

nerables; por ejemplo partes automotrices venidas de Corea del -

Sur, o calzado de México. El proteccionismo concebido bajo la -

forma de elevar los aranceles o imponer cuotas o licencias pre-

vias a la importación result6 in'suff.ciente 271, 
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A partir del lº de enero de 1980, la puesta en vigor de los 

nuevos acuerdos o códigos de conducta del GATT (Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) constituirían las nuevas 

reglas del comercio mundial, que harían virtualmente insosteni-

ble la participación de mercancías que entre otras característi 

cas estuvieran subsidiadas, Así, la aplicaci6n de impuestos co~ 

pensatorios a mercancías que su~uestamente hubieran gozado de -

subsidios para su fabricación en el pa1s de origen, se constitu! 

ría casi en la regla a seguir. Al mismo tiempo, se erigirían otro 

tipo de barreras no arancelarias como los "acuerdos para Ta come~ 

cialización ordenada" y las "restricciones voluntarias". Este -

neo-proteccionismo tendría importantes efectos sobre el comercio 

internacional; uno de ellos sería que algunos de los países en -

desarrollo más afectado~ lf!/ estarían dispuestos a practicarlo 

(como Corea del Sur o Singapur), conduciendo a una contracción 

del comercio mundial sin precedente desde la década de los trein

tas. En tal circunstancia, la respuesta de los países desarrolla

dos no sería f§cil y, necesariamente, tendría que basarse en ca

nal izar grandes recursos al desarrollo tecnológico que les hicie~ 

ra mantener su competitividad en esas ramas. Aún asf. nada gara~ 

tizaría que lo lograrían; ta disponibilidad de algunas de las ma

terias primas esenciales como el algodón, los cueros, o incluso 

tos energ~ticos, colocarían a los pa1ses en desarrollo en mayor 

ventaja comparativa. 

Bajo estas condiciones todo parece indicar que la termina

ción del siglo XX coincidiría con el agotamiento, al menos para 

los países desarrollados, del patrón de desarrollo industrial --
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hegemónico, en las !reas de"las manufacturas tradicionales. 

El surgimiento de nuevos polos de desarrollo industrial en 

los paises en desarrollo, aunado a la competencia Norte-Norte en 

las tecnolog!as de punta, formarfa las ~ondiciones necesarias pa 

ra impulsar un ajuste a fondo en la ~structura industrial mun-

dial. 

B.- ALCAN~ES Y PERSPECTIVAS DEL REOESPLIEGUE INDUSTRIAL. 

Los cambios en la estructura industrial ~undfal, estarfan -

asociados hacia una relocalizaci6n de actividades manufactureras, 

justamente hacia aquellos pafses que ofrecieran las condiciones 

necesarias para que recibieran inversiones extranjeras. 

Esto supondría que los pafses desarrollados, al ir perdiendo 

competitividad en determinadas ramas industriales, tendrfan tres 

opciones que no necesariamente serían excluyentes: 

a) Aumentar sustancialmente los recursos canalizados al des~ 

rrollo tecno16gico, 

b) Aumentar las barreras arancelarias y no arancelarias para 

limitar la competencia de otros pafses; 

c) Realizar inversiones extranjeras en pafses en desarrollo 

que representaran ventajas comparativas y desde donde los 

pafses desarrollados contfnuarfan influyendo en los mer

cados internacionales. 
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Países en desarrollo como los siguientes, serían los que -

llamarían más la atención de los paises desarrollados: Brasil, -

México, Argentina, Singapur, India, Corea del Sur, Yugoeslavia, 

Kenya 29 1, Hacia ellos cabría la posibilidad de canalizar fuer

tes niveles de inversión extranjera directa. A países como estos 

la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) los 

denominó NiC'S, es decir, pafses de reciente industrialización 

(newly industrializing countries). 

La connotación de NIC'S, tenia dos objetivos fundamentales. 

El primero de ellos era consolidar una posición de los paises d~ 

sarrollados en cuanto a tratar de marginarlos de los beneficios 

de la cooperación económica internacional. Asf por ejemplo, desde 

hace casi diez años, pafses en desarrollo como los que se han se

ñalado, han ido siendo retirados de es4uemas de cooperación (en 

forma parcial o total} como los Sistemas Generalizados de Prefe

rencias (S.G.P,) y de los flujos de corriente financiera en con

diciones favorables del Fondo de Operaciones Especiales (FOE) del 

Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. 

Est• estrategia de marginación se apoya en el criterio de 

que se trata de paises que han progresado lo suficiente, como 

para pasar de ser receptores a otorgantes de los conceptos de la 

cooperación económica. Desde el punto de vista de los paises de

sarrollados, la base para medir el desarrollo económico de los -

paises es el ingreso per cápita, cuando que desde siempre ha que

dado demostrado que esa cifra no puede por sf misma reflejar el 

verdadero nivel de desarrollo econ6mico de l-0s paises. A toda --
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El segundo objetivo seria el entorpecer en lo que fuera po

~ible el desarrollo de estos paises a efecto de que quedaran li

mitadas las posibilidades de competencia internacional, en contra 

de las mercanclas producidas por los paises desarrollados. 

Adicionalmente, cabrfa señalar que impllcitamente se alcan

zarfan otros aspectos; por ejemplo, al menos entre los llamados 

~IC'S y los paises menos adelantados, por obtener una mayor par

te de los beneficios de la cooperación internacional. Al ser es

ta cooperación muy limitada y tenerse que dis·tribuir seria ento~ 

ces conveniente que fuera la división entre un ~amero menor de -

paises, por lo que el criterio de la graduaci6n vendrfa a ser -

muy oportuno. los patses menos adelantados se podrfan convertir 

asf en los mejores aliados de los pafses desarrollados en contra 

de los NIC'S, 

Al advertirse esta tendencia, los pafses en desarrollo en su 

conjunto, reaccionaron de manera favorable, destacando que. Ja -

cooperaci6n económica debiera darse para todos, y que en relación 

con los pafses menos adelantados, lo que procedfa era el otorga

miento de flujos de asistencia adicionales. Esto fue en gran me

dida lo que hizo ~ue se llegara en 1981, a la celebración de la 

Primera Conferencia de las Naciones· Unidas de los paises menos -

adelantados, como un primer esfuerzo por impulsar la concepci6n 

de que estos pafses se les tratara bajo condiciones distintas y 

de adición en los recursos que les destinaran. 
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Quizá en términos polfticos y de la negociación económica 

internacional el problema de la graduación ha tendido a superar

se sobre la base de que los pa1ses en desarrollo se han manteni

do unidos; sin embargo, por el lado de las relaciones bilatera

les y de las estrategias internas de los pafses en desarrollo, 

la situación se advierte de manera distinta. 

s.igilosamente un buen número de pafses parecen haber entr!_ 

do en una campaña por alcanzar una parte sustantiva de ese even

tual proceso de redespliegue industrial. 

Los pafses desarrollados estiman que para que se de un pro

ceso de redespliegue industrial, a trav~s del cual se trasladen 

algunas de las actividades industriales hacia paises que tengan 

mayores posibilidades de mantener buenos niveles de competitivi

dad, es necesario que se den ciertas condiciones especificas. -

Asf, virtualmente han quedado establecidas algunas caracterfsti

cas para los pafses que eventualmente sean receptores de esas 

actividades, y que entre otras, son las si~uientes: 

a) Que se trate de pafses que tengari una infraestructura 

industrial adecuada, como para· soportar y permitir el -

desarrollo de nuevas empresas iridustriales. 

b) Que se trate de pafses en los que exista un favorable 

clima de libertad para las empresas privadas; 

c) Que se trate de pafses que ofr'ezcan condiciones favora

bles para el desarrollo de las inversiones extranjeras; 
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d) Que se trate de regfmenes gubernamentales que no impongan 

requisitos (performance requirements) a la operación de 

las empresas transnacionales, tales como balance de divi

sas favorables, metas de empleo y de exportaciones, limi

taciones a la remisión de utilidades y a la importación -

de partes y componentes, etc.; 

e). Que la ma~o de obra agrupada en sindicatos y uniones de 

trab~jadores no represente problema para li estabilidad 

de ejercicio gubernamental y producto; 

f) Que se tenga un acceso oportuno y fácil al suministro de 

materias primas estratégicas para el correcto desarrollo 

de las actividades de la empresa; dentro de ésto queda 

incorporado el acceso a materias primas como los hidroca~ 

buros y los minerales. 

Asf tal parece que un importante número de pafses en desarr~ 

llo han empeftado su inter~s por atraer capital foráneo que al 

estar asociado a los programas de ajuste industrial de los pafses 

desarrollados, represente una importante alternativa para la re

solución de sus grandes problemas 3o1. 

lo primero que se ha advertido en este sentido ha sido la 

flexibflización de las polftfcas y las condiciones para aceptar 

inversiones extranjeras~ asimismo, pafses como México, Corea del 

Sur e incluso China, han adoptado una política de promoci6n para 

atraer nuevos capitales. China hasta 1983 no habfa aceptado inv~r 

sfones extranjeras, más que en forma parcial; ahora ha empezado 

a darles cabida hasta en un 100% de estructura foránea. 
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Sin embargo, aún con toda la crisis de pérdidas de competiti 

vidad internacional de las empresas ubicadas en los pafses desa

rrollados, y a pesar de las condiciones favorables ofrecidas por 

los pafses en desarrollo que eventualment~ podrfan convertirse en 

anfitriones de nuevas corrientes de inversi6n extranjera, el re

despliegue industrial no ha prosperado. 

Entre las razones más importantes tjue ayudarlan a explicar 

esta situaci6n podrían destacarse las siguientes: 

a) La crisis de recesi6n mundial ha abarcado y detenido tam

bién a las inversiones de las empresas transnacionales,

las cuales en apariencia han decidido llevar los asuntos 

del redespliegue sobre bases más lentas. 

b) La cafda de los precios del petr6leo en los mercados in

ternacional~s, ha provócado que al menos se detenga la -

pérdida de competittvidad de los pafses desarrollados, -

como Estados Unidos, y ha ahondado la crisis de liquidez 

de pafses que, como México, amenazaban con desplazar a • 

una gama importante de productos de los paises desarroll~ 

dos. 

cJ la elevaci6n en las tasas de interés en Estados Unidos 

ha hecho que las ventajas comparativas que habían logra

do alcanzar muchos de los paises en desarrollo se pier

dan, ya que la productividad en el capital en los propios 

pafses desarrollados y más aún en los en desarrollo, es

tá muy por debajo de los niveles de las tasas de interés 

en la economfa norteamericana. 
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d) La puesta en pr5ctica de medidas proteccionistas como la 

aplicaci6n de derechos compensatorios a las importaciones 

que lo~ pafses desarrollados realizan, provenientes de -

lor pafses en desarrollo, ha logrado desplazar también 

las ventajas comparativas que éstos habfan alcanzado. 

Por otra parte, convendrfa llamar la atenci6n que hacia fina 

les de la década de los años setenta, cuando se advert1a como -~ 

muy claro y cercano el redespliegue industrial.los paises en des!_ 

rrollo impulsaron grandes conceptos acerca de c6mo deberfa ser 

ese redespliegue. Mejor testimonio que los trabajos sustantivos 

real izados en torno y durante la 111 Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Des<1rrollo Industrial, de enero de 1980, diffcilmen

te se encontrarfa. 

Los pafses en désarrollo destacaron que el redespliegue de 

capacidades industriales del norte hacia el sur, deberfa ser un 

proceso ordenado y justo, que coincidiera con las prioridades na

cionales de los pafses receptores; que las inversiones extranje

ras que llegaran deberfan quedar comprometidas con los grandes 

objetivos de polftica económica de los gobiernos que les aco~i~ 

ran 111. Por supuesto, el redespl iegue· industrial, al menos en -

forma masiva, no prosper6, debido, entre otros, a los factores -

que ya se han mencionado. Algunos paises desarrollados llegaron 

a hacer patente su inter~s por relocal"izar algunas de sus activ.! 

dades industriales; sus objetivos estaban centrados en ramas que 

demandaran un uso intensivo de mano de obra y de energéticos, qu~ 

presentan problemas de contarninaci6n ambiental y no tuvieron ga

rantizado el abastecimiento de materias primas. 
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Temporalmente. algunos países desarrollados como Estados -

Unidos optaron por la relocalizaci6n interna de algunas de esas 

industrias que mantenían problemas como los que ya se han seHal~ 

do; se di6 asf marcha a un proceso de redespliegue local, que -

por el momento no ofrece grandes expectativas para acelerar el -

redespliegue hacia paises en desarrollo; no al menos sobre las -

bases en que estos últimos des~an que suceda. 

Sin embargo, el problema est4 planteado, los pafses desarrQ 

llados han venido perdiendo competitividad en ramas industriales 

tradicionales; eventualmente lo~ paises en desarrollo, sobre todo 

los NIC'S, han visto mermadas sus ventajas comparativas. El asun

to no es circunstancial o coyuntural, es de estructura industrial 

en los paises desarrollados. 

Frente a este panorama hay un elemento importante que segu

ramente avivará en un futuro próximo los debates sobre el redes

pl iegue de capacidades industriales: la comp~tencia Norte~Norte, 

lo que implica destinar recursos bumanos y financieros que ni aan 

en los pafses desarrollados son ilimitados, por el contrario son 

escasos. Ante ~sto, comd un movimiento natural de las economfas 

de los pafses desarrollad~s. la tendencia de mediano y largo pla

zo ser4 a abandonar aquellas 4reas en las que se vaya perdiendo 

competitividad internacional, y se dediquen mayor~s re~ursos a -

aquellas otras que ofr~ztan mayores beneficios. 
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C. CAMBIOS TECNOLOGICOS EN LOS PAISES DESARROLLADOS. 

Fieles a su tradici6n de invertir grandes recursos en mate

ria de desarrollo tecno16gico, los pa~ses desarrollados nuevamen

te están orientados a definir el esquema de desarrollo econ6mico 

de la sociedad mundial en su conjunto. Desafortunadamente la hi~ 

toria armamentista nuevamente hace presencia en el campo indus-

tria1, los años de relativa paz han servido para que los pafses 

desarrollados se ~reparen para la que seguramente seria la últl 

. ma conflagración mundial. A la par de toda esa preparación arma

mentista ha progresado notablemente la tecnología industrial. 

Así, de manera similar a como ha ocurrido en los anteriores 

conflictos bélicos, la producci6n de armamento ha inducido avan

ces. importantes en la industria: de esta forma, si en la Segun~a 

Guerra Mundial se alcanzaron avances en la navegaci6n 6erea y -

las comunicaciones, ahora la electrónica constituye la caracteri~

tica fundamental de los progresos tecno16gicos. 

La electrónica constituye un factor determinante en el ac-

tual esquema de industrializaci6n; su aplicación es palpable en 

prScticamente todos los 6mbitos, aunque por lo general el ciuda

dano común lo advierte solamente en mercancfas que est~n a su al 

canee. Televisores, videocasseteras, radios, relojes, hornos, 

micrófonos, grabadoras y estéreos, son las mercancfas que seco

nocen entre la mayor parte de la poblaci6n del mundo. 

Sin embargo, la electrónica y m~s especffic•ment~ la micro

electrónica constituye, con mucho, eT parte•~uas d~ dos socieda-
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des. La industria, avanza más e inclusive adquiere mayores m~r9e

nes de productividad y eficiencia por el uso de aparatos electr6-

nicos como grúas, cargadores, montecargas, que funcionan manejan

do cargas titánicas gracias al empleo de aparatos electrónicos. 

El avance de la precisión de la aeronéfutica civil seda vir

tualmente imposible sin el apoyo de la electrónica y qu~ podrfa 

decirse de la aeronáutica del espacio ultraterrestre, si~o que ha 

tenido éxito debido a los progresos alcanzados en electrónica. 

Un sector muy especffico que merece ser mencionado en forma 

especial, es el caso de la robotización de la industria terminal 

automotriz en los pafses desarrollados. la introducción de los ~ 

robots en el armado y ensamblado de partes automotrices ha permi 

tido a Jap6n librar la batalla de los mercados internacionales -

y llegar a.desplazar en· su propio terreno a los.autos norteamer_i 

canos. 

De manera aún más especffica habrfa que destacar el caso de 

las computadoras. lQué empresa bien organizada y por pequeffa que 

esta sea podrfa administrarse sin el auxilio de· una coMputadora? 

prácticamente ninguna. Mucho menos ~uando las empresas son gran-

4es pueden prescindir del uso de las máquinas computadoras; para 

estar en el extremo, lqué persona del medio urbano contemporáneo 

no ha usado alguna vez una calculadora? solamente la mfnima. la 

que virtualmente no tiene contacto con el mundo y la sociedad que 

le rodea. 

La tendencia es hoy más que nunca bastante evidente. lo que 

solamente hace unos cuantos anos era ciencia-ficción hoy es una -
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absoluta e irreversible realidad. El mundo est! dominado por la 

electrónica y sera ésta la que caracterice la transici6n de un -

mileno a otro. El año 2,000 entrara electr6nicamente exacto. 

la participación en la actividad productiva del mun~o ser! 

cada vez en mayor medida, determinada por la posesi6n de rec~~sos 

te~nológicos e industriales aplicados a la electrónica. Y en este 

esquema son nuevamente los pafses desarrollados los que poseen -

los recursos necesarios para seguir dominando la escena. Cada vez 

en mayor grado, sus recursos son destinados a esta gran activi-

dad. 

En contraste, los pafses en desarrollo continúan debatiéndo

se en 1os problemas ancestrales de su desarrollo, que mucho tiene de 

su origen en las relaciones econ6micas internacionales. Solamente 

pafses como Brasil, Singapur, India, Tafw~n y Corea del Sur, han 

estructurado polfticas de desarrollo en el &rea de la electrónica 

en su af!n de acortar la brecha que los separa de los pafses des~ 

rrollados. El resto de los pafses, que.es obviamente la gran ma

y~rfa. no tienen ni siquiera definida a qué &rea de la electróni

ca desean:y lesconvfene entrar. 

De esta manera, la brecha.entre los pafses desarrollados y 

lo.s pafses en ·desarrollo es cada vez mas amplia. la nueva revolu

ción tecnológica se esta encargando de ello. Los pafses en desa-

rrollo parece que nuevamente han sido llamados a ocupar el sitio 

de expectadores y de consumidores. El Hardwere y el Softwere, son. 

t~rmfn~s aan demasiado lejanos en la composición de ~u estructura 

industrial. 
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)ero adem~s. la diferencia en los niveles tecnológicos entre 

uno y otro grupo de pafses se ve ahondada con otra área de gran 

importancia; la biotecnologfa. Este concepto tan amplio como no

vedoso para los pafses en desarrollo no es sino la suma de esfue~ 

zos de desarrollo tecnológico en actividades que estén dfrec.tame~ 

te relacionadas con la vida humana. En este campo quedan aglutinI. 

das diversas actividades que se vinculan por ejemplo con la indu~ 

tria farmacéutica. con la industria alimentaria. con los trans-

plantes de órganos vitales. Es evidente que tampoco ésta activi

dad hubiera logrado d·esarrollarse sin el apoyo de la· electr6nica. 

La ingeniería genética constituye hasta ahora uno de los com 

ponentes más importantes de la biotecnologfa; dedicada fundamen

talmente a identificar y alcanzar la selección natural más venta

josa de los genes que componen la naturaleza. es punta de lanza 

para mejorar las condiciones alimentfcfas de la poblaci6n. 

Por fortuna, la situación es ligeramente diferente al pano

rama presentado en el caso de la electrónica. En este campo, los 

paises en desarrollo han dado mayores ~uestras de interés. 

Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo In~ustrfal (ONUOI) se ha fniciado la formación --

de Centros Regionales de Desarrollo de Biotecnologfa. que atien

dan a las necesfdades de desarrollo tecnológico en esta materia 

de los países en desarrollo. De manera similar. estS promoviénd~ 

se la formaci6n del Centro Internacional de Ingenierfa Genética. 

que darla atención a los casos de los países en desarrollo. 



Por supuesto las companfas transnacionales están destfnando 

grandes recursos al desarrollo tecnol6gico en estas áreas; tales 

son los casos de empresas como CIBA, SANDOZ, PFIZE, SMITH, FRENCH 

ANO KLEIN que tienen gran experiencia en el terreno farmaceútico. 

Asf, el panorama para los pr6ximos años se advierte con las 

caracterfsticas siguientes: 

a) Los pafses desarrollados darán especial atenci6n al desa

rrollo de tecnologfas que estén vinculadas a las !reas -

de la electr6n1ca y de la biotecnologfa. 

b) La mayorfa de los pafses en desarrollo no podr! alcanzar 

el ritmo de progreso tecno16gico de los pafses desarroll~ 

dos, en las !reas de la electr6nica y de la biotecnologfa. 

c) Diffcilmente los pafses en desarrollo podr!n incursionar 

por. sf mismos en estos campos, requerir!n irremisiblemen

te de las tecno"logfas de los pafses desarrollados, y .eve!J. 

tualmente tambiEn de sus inversiones. 

Todo 6sto tendr! que influir en la conformaci6n de un nuevó 

esquema de desarrollo industrial; los pafses desarrollados habrán 

de orientar sus recursos hacia las actividades que mayores benef! 

cio~ les reditúen, y éstas justamente serán las que major valor 

tecnol6gico agregado impliquen, como son explfcitamente la micro

electr6nica y la biotecnologfa. En consecuencia, su participaci6n 

en cuesti6n de industria manufacturera tender! a ser muy select! 

va, manteniéndose casi exclusivamente en áreas estratégicas como 

el armamento, y dejando al margen otras de menor importancia como 
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por ejemplo las de textil, calzado, lfne• blanca,. hule y produ~ 

tos de la madera. Quiz4 en algunos casos se abandonen total o -

parcialmente la producci6n de sustancias qufmicas, debido a la 

dificultad para acceder a los suministros de hidrocarburos. 

A ésta, se le ha denominado la tercera revoluci6n industrial • 

la primera fue la protagonizada por Inglaterra, hace m4s de un -

siglo; la segunda la represent6 la gama amplfsima de productos -

petroquímicos, se le llam6 entonces la revoluci6n de p14stico. 

Sin embargo. esta tercera revoluci6n coloca al mundo en el umbral 

de una nueva sociediill; no ser4 una nueva y mis sofisticada socie

dad industrial solamente. sino que ademls. i>entar4 las bases para 

una sociedad de servicios, que, como se advierten l·os hechos. es

tar! encabezada por las naciones desarrolladas. 
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CAPITULO 11 
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CAPITULO I I 

PERSPECTIVAS DE LA NUEVA SOCIEDAD DE SERVICIOS. 

Nada hace sup~ner que desaparecerá la producci6n manufactu

rera. pero sf podrfa prevenirse que no serán los pafses desarro-

1 lados los que mantengan en sus territorios esa clase de activi

dades entre los rubros más importantes de su estructura producti 

va; los paises desarrollados se han ido colocando en el esquema 

de una economfa altamente dirigida a los servicios. Las bases pa

ra ello están dadas; la marcada orientación de las economfas de 

paises desarrollados hacia la electrónica y·hacia la biotecnolo

gfa. les permitirá constituir adecuadamente una sociedad de ser-

·; vicios altamente desarrollada R/ 

Para apoyar ésto. habrfa que traer a colaci6n la lista de 

los principales renglones de los servicios en los que los paises 

desarrollados están participando. Asf. por ejemplo, se tiene lo 

siguiente: 33 1 

- Financiamientos bancarios privados. 

- Telecomunicaciones por vfa satélite. 

Tráfico aéreo 

- Teleconferencias 

- Publicidad 

Tarjetas de crédito de uso y aceptaci6n internacidnal 

Informaci6n y documentaci6n 

- Turismo 



Seguros y reaseguros de grandes riesgos. 

- Firmas de ingenierfa y de detalle. 

Empresas constructoras. 

- Tecnologfa industrial. 

- Tecnologfa agrfcola, ganadera y ~inera. 

- Exploraci6n y Explotación petrolera. 

52. 

- Desarrollo de tecnologfas para fuentes alternas de energfa. 

- Transporte marftimo 

De acuerdo con la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, el término "servicio" abarca una serie l'le.ter.og·'-

nea de actividades econ6micas que suelen tener muy poco en común. 

Llevar una compaiHa de seguros y arrendar equfpo son dos activid~ 

des totalmente diferentes, como lo son la prestación de servicios 

de asesoramiento jurfdico y la explotaci6n d• una cadena de res

taurantes en régimen de concesión ·exclusiva; la industria cinem~ 

togr&fica y el transporte marftimo son indudablemente dos activl 

dades que no guardan relación alguna entre sf. Adem&s, los servi 

cios entran en los mercados internacionales por muy distintos CO.!!. 

duetos; algunos, como los servicios de transporte aéreo y marfti

mo, se exportan por su propia naturaleza, mientras que otros, -

como los servicios de alojamiento facilitados por los hoteles, -

deben prestarse en el lugar mismo en que se consumen. También -

existen servicios internacionales ~ue pueden obtenerse en el pafs 

mismo o en el extranjero, como los servicios de construcci6n e -

ingenferfa, que pueden ser proporcionados por una filial extran

jera o importarse, Teniendo presentes la naturaleza heterogénea 

de las actividades del sector terciario y los diversos cauces --



' por los que éstas pueden llegar al mercado, en este capftulo se 

intent~eTaborar un marco conceptual que facilite el an41isis -

de los servicios en el contexto del comercio internacional. 

A. CONCEPTOS V DEFINICIONES. 

Las transacciones de servicios pueden efectuarse de una de 

las cinco formas siguientes: 

- Algunos servicios los prestan y consumen los residentes -

de un pafs, y no entran en el mercado internacional. 

- Otros servicios se prestan dentro de las fronteras nacio

nales pero sus destinatarios no son residentes del pafs. 

- Algunos servicios son facilitados fuera de las fronteras 

del pafs por sociedades o indivi~uos residentes en el ex

tranjero. 

- Hay servicfos que se prestan en el marco de relaciones -

contractuales. 

- Muchos servicios son proporcionados en el extranjero por 

las filiales de una empresa matr,z. 

Además, varias clases de servicios pueden prestarse en los 

mercados exteriores mediante la exportaci6n directa o por condu~ 

to de filiales radicadas en el extranjero. 

53. 
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r. SERVICIOS ORIENTADOS HACIA El INTERIOR. 

Muchos servicios no son objeto de comercio en los mercados 

internacionales. Ciertas actividades. como las transacciones in-

mobiliarias, los servicios personales (por ejemplo, los de lim-

pieza de ropa y peluquerfas) y los servicios públicos. suelen r~ 

presentar un porcentaje importante del componente "servicios" del 

P1B de un pafs? pero rara vez llegan al mercado internacional. En 

muchos paises en desarrollo, los s~rvicios (personales y colecti-

vos) representan una parte considerable del sector terct~rto na-

cional. De ahf la necesidad de distinguir, al analizar los servf 

cios en el marco del comercio internacional, entre los de carác

ter principalmente interno y los que se venden efectivamente en 

1.os ~ercados internacionales. 
' 

2.- SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LAS FRONTERAS NACIONALE~ A NO 

RESIDENTES. 

Algunos servicios prestados por los residentes de un pafs -

son consumidos en éste por no residentes, sin que por ello dejen 

de ser transacciones internacionales de servicios. Pertenecen a 

esta categorfa, por ejemplo, el turismo internacional los servi

cios de puertos y aeropuertos proporcionados por empresas resi-

dentes a otras no residentes, y el transporte aéreo de pasajeros 

extranjeros efectuado por compaHfas nacionales en rutas aéreas 

internas, Ademas de los gastos realizados por los visitantes pr~ 

vados extranjeros, como los turistas y los hombres de ~egocios. 
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están incluidos en esta categorfa los gastos efec~uados en el e~ 

tranjero por el personal diplomático y militar. ~unque estos ser· 

vicios no son objeto de exportaci6n propiamente dicha. las tran

sacciones de que son objeto repercuten directamente en la balan-

za de pagos. los gastos correspondientes representan un abono pa

ra la economfa del país en que se efectúan y un cargo para la del 

pats en que residen las personas o las empresas que reciben los 

servicios. 

3. SERVICIOS PRESTADOS POR EXPORTACIOH O IMPORTACION DIRECTA. 

Algunas actividades entranan la exportación de servicios por 

empresas o personas residentes a empresas o personas no residen

tes del extranjero. Entre ellas cabe citar. por ejemplo, el tran~ 

~orte aéreo y marftimo de carga, el transporte de pasajeros. el 

reaseguro internacional, el alquiler de pelfculas. las comunica

ciones y los servicios de consultores e frtgenierfa proporcionados 

por empresas residentes. Los términos •residente" y •no residen 

te" deben interpretarse en este contexto de acuerdo con el canee.e_ 

to de ubicación, con arreglo al cual se considera que las empre

sas son residentes en el pafs en que están ubicadas y realizan -

sus operaciones, sin atender a consideraciones de propiedad. Se

~Gn esto, ser! una actfvtdad interna toda transacci6n de servi-

cios efectuada entre una empresa nacional y otra e~tranjera radi

cadas en el mismo pafs. mientras que la tra~sacción de servicios

entre una empresa nacional y su filial en el extranJero será una 

acti~tdad internacional. 



4.SERVICIOS PRESTADOS EN El MARCO n~ 
uc 
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RELACIONES CONTRACTUALES 

Algunas actividádes del sector terciario implican la existe~ 

cia de varios tipos de relaciones de asociaci6n con empresas in

dependientes radicadas en el extranjero que no entra~an la parti-

·cip~ci6~ en el. capital social de las mismas. las operaciones co

rrespondientes son en lo esencial vfnculos empresariales de car~~ 

ter contractual con sociedad~s de servicios ubicadas en el exte

rior. que dan lugar a un reparto de las utilidades generadas por 

e~as sociedadés o a ia obiigación de abonar una remuneraci6n en 

forma dfl regalfas. honorarios o de otra manera. Esos vfnculos e_!!! 

presariales pueden adoptar la forma de acuerdos de asociacf6n o 

relaciones de licencia o de •concesi6n exclusiva, y entra~ar el -

uso del nombre o la marca de una sociedad determinada o el empleo 

de alguna otra identificaci6n común en el plano internacional. 

5. SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE FILIALES EXTRANJERAS. 

Hay servicios que s61o pueden ser facilitados dentro del -

mercado nacional y no mediante la exportaci6n directa. En esos -

casos, las empresas correspondientes establecen sucursalés o fi

liales en el extranjero y. son l!stas y no la casa matrfz quienes 

prestan los servicios. Asf ocurre con los hoteles y moteles, cu

yos servicios, por su propia naturaleza, no pueden exportarse. Lo 

mismo sucede con la mayorfa de las actividades de la banca comer

cial. Si un banco no puede establecer ~ucursales en su mercado, 

apenas tendr4 la posibilidad de atraer al cliente local para efeE 
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tuar transacciones personales o wercantiles. De modo análogo, los 

servicios d~ arrendamiento de equipo deben establecerse por lo -

general en el mer¿ado en que se hallan los usuarios. Dado que de

t~rmin~d~s ~xportac1ones de servicios, como el transporte aéreo 

~los servfcios de corisultores técnicos, pueden exi~ir el mante

nimiento de agencias u oficinas en los mercados exteriores, es 

preciso distinguir entre las filiales que· sirven de cauce para 

las inversiones directas y las agencias locales establecidas para 

respaldar las operaciones de exportaci6n. Cabe citar como ejemplo 

las agencias prensa como l~s de los periGdicos, las revistas o -

las compaftfas de televisi6n; las oficinas de compras, como las -

sucursales de las compaftfas aéreas; las oficinas de supervisi6n 

de las empresas de construcción e ingenierfa; las oficinas de co

rresponsales bancarios; y otras an4logas 341. 

B. OPERACIONES EXTERIORES DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS. 

Las actividades de servicios a nivel internacional son prin

cipalmente operaciones de empresas de ese sector radicadas en pal 

ses desarrollados de economfa de mercado. las autoridades de los 

pafses socialistas de Europa oriental consideran que los servi-

cios son en lo esencial una cuesti6n de carácter puramente nacio

nal, a excepci6n de determinadas actividades del sector terciario 

como el turismo, el transporte marfti~o y los servicios t~cnicos, 

que se cons~dera~ cada vez m4s como posibles fuentes de divisas. 

La expansi6n de· las activ~dades internacionales de las empresas -

del sector terciari~ de los pafses desarrollados de economfa 



de mercado obedece a dos mptivos fundamentales: 

- Atender las necesidades de las filiales extranjeras de 

las empresas industriales transnacionales con las cuales 

tienen vfnculos en los pafses de origen. 

- Establecer actividades comerciales en los mercados exte

riores para atender el mercado receptor, dentro de una 

estrategia encaminada a diversificar las operaci~nes. 

sa. 

Los servicios de contabilidad y asesorijmiento jurldico, la 

publicidad, la banca y los seguros figuran entre las actividades 

del sector cuya expansi6n en el exterior suele estar relacionada 

con las inversiones extranjeras directas realizadas en la induj 

tria manufacturera. Asf, por ejemplo, si una empresa industrial 

emplea los servicios de una determinada firma de contabilidad y 

luego se establece en el extranjero, probablemente utilice los -

servicios de la filial de esa firma radicada en el pafs en que se 

.lleve a cabo la inversi6n. De modo an41ogo, las agencias de pu--

blicidad se trasladan junto a sus principales clientes al extran

jero para ayudarles en la labor de penetraci6n en los mercados 

exteriores. Lo mismo ocurre con el sector bancario, que extiende 
. . . : 

sus actividades al extranjero para facilitar las inversiones. de 

las empresas nacionales y atender las necesid~~,s de estas en sus 

operaciones exteriores. 

Al propio tiempo, el sector bancario es un ejemplo de la cr~ 

ciente tendencia a extender las actividades al extranjero con el 

objeto de establecer relaciones comerciales en los mercados exte-



ores con las empresas y los consumidores locales. A partir 

de una actividad consistente tan s61o en atender las necesi--

dades de las filiales extranjeras de las empresas nacionales 

las filiales de los bancos en el exterior han ampliado ca~a -

vez rn~s su campo de actividad con objeto de incluir la prest~ 

cidn de servicios de banca a los consumidores e inversionistas 

financiar las operaciones empresariales y las de arrendamiento, 

hipotecarias, fiduciarias y de cobro de deudas. 

El sector terciario de los pa(ses en desarrollo está sdlo 

empezando a participar en las transacciones internacionales, a 

juzgar, por ejemplo, por los servicios de construcción y de -

ingeniería prestados por algunos de esos pa(ses en los merca

dos exteriores. Los pafses en desarrollo han tratado durante 

algGn tiempo de aumentar s~ participaci6n en el transporte -

afr~o internacional, que en la mayorfa de los casos entrafta -

la asociación de dos compa~fas para explotar una ruta aérea 

que atiende el tráfico de un pa(s en desarrollo; la compaftfa 

del pafs desarrollado asegura una parte m4s importante del -

tr4fico de entrada y salida de pasajeros.Aunque esto cabe atrf 

buirlo en parte a la menor capacidad de las compaft{a$ .aéreas 

de los pai'ses en desarrollo, éstas tienen en muchos ca_s_os una 

pequefta participación en el mercado y un bajo coeficiente de 

carga de pasajeros 351. 

Se han desplegado esfuerzos para desarrollar la industria 

turfstica en los pafses en desarrollo que gozan de ventajas -

naturales. En realidad, al.gunos de esos países ya han dejado 
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atrls 1a fase inicial, caracterizada por la dominación del sec_ 

tor hotelero local por las empresas trnasnacionales, y la pa~ 

ticipación del capital extranjero ha ido disminuyendo sin ce

sar en los últimos años. En cambio, las empresas hoteleras--

transnacionales siguen ejerciendo cierto control merced a los 

contratos de gestión suscritos con las empresas locales de las 

pafses en desarrollo. 

Además, los pafses en c:fesarrollo de gran densidad turfsti

ca contindan dependiendo en alto grado de las compaft(as a6reas 

de los pafses desarrollados en lo tocante al transporte de tu

ristas, asf como del sector de las agencias de viaje transna

cionales, que está controlado casi por entero por firmas de 

los pafses desarrollados de los cuales proviene el turismo. 

A largo plazo, la participaci6n transnacional en las actl 

vfdades de servicios no quedará limitada a las empresas de los 

pa{ses desarrollados, sino que tambiin aumentará probablemente 

la impor·tancia del papel desempeñado en este sector por las -

empresas transnaciona·1es de servicios de los pafses en desarr~ 

llo. Ahora bien, los obstáculos con que tropieza el acceso de 

estas últimas son enormes dado que las sociedades transnacfon!_ 

les de servicios de los países desarrollados han establecido, 

ampliado y extendido sistemas integrados de gesti6n y comerci.! 

lizaci6n. En ciertos sectores de servicios, como las concesio

nes bajo ljcencia exclusiva, la lealtad a una ·marca r.epresenta 

u~ obstáculo importante para la entrada de nuevos competido~es 

Por el momento, las empresas de servicios de muchos pafses en 
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desarrollo no se deciden a implantarse en otros mercados por 

una serie de motivos, entre los que cabe citar la falta de co

nocimientos técnicos en materia de servicios, el conocimiento 

insuficiente de los mercados exteriores y los limitados recur

sos financieros. 

C. INVERSIONES EXTRANJERAS O EXPORTACIONES DE SERVICIOS. 

Muchas actividades de servicios pueden llevarse a cabo me

diante la exportación directa o a travds de las ventas realiza

das por una filial extranjera. Por ejemplo.una sociedad nacio

nal puede prestar servicios de construccf6n y de ingeniería a 

un cliente extranjero, bien enviando el personal necesario en 

misión al extranjero (en realidad, exportando sus servicios), 

bien estableciendo una filial en el extranjero y ocupindose -

directamente de la cuestidn a partir de ella. Lo mismo cabe 

decir de Jos servicios de comunicaciones y de salud. 

Las empresas cuyos servicios pueden exportarse o vender

se a trav~s de sus filiales extranjeras optarln en general por 

la solución más rentable o que les permita explotar mis favo

rablemente su ventaja comparativa. Por ejemplo, una empresa 

de servicios quizás necesite estar en estrecho contacto con -

sus clientes o poder disponer constantemente de infórmación s~ 

bre el mercado local para adaptar sus servicios a las necesi

dades concretas de su clientela~ La mejor manera de consegui~ 

lo suele ser el ~stablecimiento de una filial extranjera. De ~ 
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modo análogo, los dones naturales de un pa{s extranjero pueden -

ofrecer ventajas comparativas o aumentar las ya existentes, para 

dedicarse a una actividad de servicios determinada, en cuyo caso 

los beneficios inherentes a la "ubtcaci6n" podr~an ser muy supe

riores a los derivados de la exportaci6n del servicio correspon-

diente. 

La relación de otras actividades de servicios quizá no nec~ 

si te una presencia constante en el mercado local. como ocurre con 

los servicios de construcci6n e ingeniería, en los cuales sólo es 

menester en la fase de ejecución del proyecto pero no una vez fi

nalizado este. En otros casos. los costos inherentes a la crea-

ción de varias filiales pueden ser prohibitivos o disminuir la 

ventaja comparativa de que puede gozar una determinada empresa de 

servicios. Esto sucede sobre todo con los servicios que requieren 

gran densidad de capital o conocimientos. en cuyo caso la empre

sa puede hacer importantes economfas de escala actuando desde la 

casa matriz. 

D. POLJTICAS OFICIALES QUE INFLUYEN EN EL SECTOR TERCIARIO. 

Entre los principales factores determinantes de la manera en 

que las empresas prestan sus servicios en los mercados exteriores 

figuran también las pol1ticas oficiales que afectan a la importa-

ci6n de servicios o ~ la e~trada de capital extranjero. En algu

nos casos, las polfticas seguidas por el pa.<-s recep'tor quizá-'

exijan la implantaci6n local para poder prestar los servicios o 

que haya participación nacional en esa impl~~taci6n. En otros 
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l casos, el gobierno del pafs receptor puede tratar de estimular 

las inversiones extranjeras directas mediante diversos planes 
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de subvención. Un ejemplo de ello es la tendencia reciente a 

trasladar al extranjero las actividades de producción cinemi!to-

gráfica para beneficiarse de los incentivos financieros proporci~ 

nados por el pafs receptor con la esperanza de promover ese sec

tor en la economía nacional. De modo análogo, las decisiones re

lativas a las 1nversiones e)(tranjerc;s están influÍdas por consid~ 

raciones fiscales, en particular la pr4'ct'fca de la fijacicfo de 

precios d~ transferencia por los servicios prestados. 

Co~ frecuencia se·optará por la concesión de una licencia 

o por la inversi6n directa según sea la relaci6n existente entre 

los costos del traspaso de las ventajas inherentes a la licencia, 

por un lado, y las utilidades netas que pueden obtenerse de la -

inversión directa, por otro. la decisidn dependerá tambi'n de la 

polftica seguida por el país receptor en materia de participaci6n 

extranjera en el capital social. la tendencia observada en el 

sector hotelero internacional a la suscripción de r.ontratos de 

gestión para explotar inmuebles de propiedad local obedece, entre 

otros motivos, a los costos cada vez m's elevados que entraña la 

construcción y la financiaci6n de instalaciones hoteleras y a la 

política seguida por los pafses receptores con miras a seguir re

duciendo la participacidn extranjera en el capital. 

Por consiguiente, las políticas oficiales que afectan a ·1is 

inversiones y el intercambio comercial en el secta~ terct~rio -~ 

pueden repercutir considerablemente en el modo en que las empre
sas comercializan sus servicios en el extranjero. En la m~dida 
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en que la pol(tica aplicada por los países en materia de inver-

siones represente un factor de disuacidn parala implantacidn de 

filiales extranjeras. las empresas optarSn por las actividades 

de exportaci6n. Cuando la política comercial impida la exportación 

de un servicio, es probable que las empresas traten de venderlo 

recurriendo a la inversión directa de una filial extranjera. 

De seguirse ambas políticas a la vez, o si la empresa s61o 

dispone de una alternativa viable, esas políticas pueden impedir 

el acceso de los servicios al mercado internacional. Si bien es 

importante abordar el tema de las políticas oficiales en relacidn 

con las transacciones internacionales de servicios, es esencial 

disociar la cuestion de polftica seguida en materia de "inversio 

nes" en el sector terciario de la relacionada con la pol{tica -

que afecta el "comercio" de servicios. 

La política en materia de inversiones extranjeras suele fo~ 

mar parte de la estrategia de desarrollo. Esa pol~tica puede afe~ 

tara las inversiones extranjeras en general, tanto las reali-

zadas en el sector de producción de bienes como en el terciario. 

Por consiguiente, ciertas actividades de servicios pueden verse -

afectadas por la .Polftica seguida en materia de inversiones ex--

tranjeras, pero esto quizl obedezca a la preocupacidn suscitada 

en los pafses por la magnitud de esas inversiones y por las cons.!_ 

cuencias que para la economfa nacional podría tener en general el 

capital extranjero y, en particular, el uso de pricticas comerti~ 

les restrictivas por parte de las empresas propiedad de extranje

ros o controladas por ellos. 
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Por otra parte, hay servicios que tienen consecuencias impo~ 

tantes para la seguridad nacional (por ejemplo, servicios asocia

dos a la defensa), la soberanfa nacional (por ejemplo, la políti

ca monetaria y fiscal), y el desarrollo (por ejemplo, el creci-~

miento equilibrado). De ahí que algunas políticas oficiales est~n 

especialmente destinadas a los servicios y que las medidas resul

tantes no obedezcan a decisiones adoptadas en relación con el co

mercio o las inversiones extranjeras sino más bien a prioridades 

o estrategias económicas y sociales de carácter mas general. 

La cuestidn de las inversiones no sdlo se aplica a los ser

vicios sino también a los bienes. Por consiguiente, es importan

te reconocer que la polftica de inversiones debe examinarse con i~ 

dependencia de las dem~s cuestiones relacionadas con las transac-

; cio~es internacionales del sector terciario. 

E. LA VINCULACION DEL TEMA DE LOS SERVICIOS CON EL DEL COMERCIO 

Y LAS FINANZAS INTERNACIONALES. 

En materia de econom{a internacional, cada vez es más evide~ 

te la interrelacfdn que existe entre los diversos asuntos; as{ ~or 

ejemplo, las modfffcacfones en política comercial están directame~ 

te asociadas con los cambios que se registran en las tendencias -

de las inversiones extranjeras. Esta interacción es bastante lógi 

ca y natural y responde a una forma obvia de funcionamiento de la 

econom<a de los pa{ses ~( 
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La interrelaci6n de los asuntos es d& por st muy evidente. 

que no resulta igual al apuntarse ~ue existe un~ interdependerr

cia mundial de todos los pafses. La teorfa de la interdependen

cia supone que la dependencia de los pafses en desarrollo con -

respecto a los pafses desarrollados, tiene una correlaci6n de -

fuerzas. De esta manera se destaca que los pafses desarrollados 

dependen de los pafses en desarrollo en cuanto a su mercado, su 

suministro de materias primas, su disponibilidad de la mano de 

obra, etc. Esto es muy discutible, pues supone que los pafses 

en desarrollo pueden presionar a los pafses desarrollados para 

que transformen algunas de sus polfticas econ6micas, apoy4ndose 

en el poder que les da esa interdependencia. De ahf que en ver

dad sea oportuno marcar la diferencia entre la interrelaci6n 

de los asuntos y las interdependencias. 

Lo que en este apartado se intenta mostrar es el vfnculo 

tan estrecho que existe entre el surgimiento de los servicios 

como tema de negociaci6n econ6mica internacional y otros tres 

asuntos de gran importancia: la inversi6n extranjera directa. 

el comercio de manufacturas y el sistema monetario y financie

ro internacional. 

Inversi6n Extranjera Directa (IED), Comercio Mundial de 

Manufacturas. Moneda y Finanzas. son cuestiones fundamentales 

en el campo de la economfa mundial. Son, a~imismo~ motivo~~ 

l~s grandes di~cusion•s y negociac~ones entr~ paf~es· ~n desa-

rrol 1 o y paises desarrollados en los foros de negriciaci6n eco

n6mica ·internacional, puesto que constituyen p~rt~ esencial ~e 



los temas inclufdos en el Programa de Acci6n del Nuevo Orden -

Econ6mico Internacional {NOEU, que es el documento 1formulado 

en 1974, que refleja en forma· mas amplia las aspiraciones de 
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los pafses en desarrollo en materia de cooperaci6n econ6mica. 37~ 

Sin embargo, lejos de haberse registrado avances importarr 

tes en el cumplimiento del Programa de Acci6n del Nuevo Orden 

Económico Internacional, los pafses en desarrollo han visto -

ensanchar la brecha que los separa de los pafses desarrollados 
38/ 

Dentro del conjunto de planteamientos que est~n contenidos 

sobre estas cuestiones en el Programa de Acción del N.O.E.J., 

destacan las siguientes: 

- Lograr que los pafses en desarrollo obtengan la tercera 

parte del comercio mundial de manufacturas, hacia fina

les del siglo; actualmente es del Órden del 11~ y en los 

últimos años no se han registrado cambios favorables. 

- Tener acceso, los pafses en desarrollo, a los mercados 

de los patses desarrollados; para lo cual es fundamen-

tal que estos pafses liberalicen su economfa de las ba

rreras arancelarias y no arancelarias que han estado ifil 

poniendo a las mercancfas provenientes de pafses en desa

rrollo. 

Llegar a establecer y··adoptar un ordenamiento interna~

cfonal (C6digo de Conducta ) ~ue permita regular las -

operaciones de las empresas transnacionales, especial-

mente en los pa(ses en desarrollo; de tal forma que es-



tas empresas se apeguen a las políticas internas de -

cada uno de los pafses anfitriones, respetando las le

yes locales y contribuyendo a alcanzar los objetivos -

económicos y sociales nacionales. 

68. 

Avanzar en la reforma integral del sistema financiero y 

monetario internacional, para lo cual se requiere, en

tre otras cosas, dar cumplimiento a las demandas de los 

~afses en desarrollo en cuestiones como las siguientes: 

- Obtener mayor participación. los pafses en 

desarrollo, en et proceso de toma de deci

siones en las instancias del Fondo Moneta

rio internacional y el Banco Mundial. 

- Que el Fondo Monetario Internacional ejer

za mayor vigilancia en la forma de admini~ 

trar las economfas de aquellos pafses que 

tengan moneda de reserva como son los casos 

de Estados Unidos, Alemania Federal y Ja-

pón, con el propósito de evitar que su dé

ficit en cuenta corriente y en sus finanzas 

püblicas tengan sus mayores repercustones 

en las economfas de los pafses en desarro-

11 o. 

- Acelerar el uso de los Derechos Especiales 

de Giro (DEG'S) como activos de reserva 

internacional. 
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- Flexibilizar los términós de los criterios 

de condicionalidad que utiliza el Fondo Mo

netario Internacional en sus programas de -

apoyo financiero a los pafses en desarrollo. 

- Cumplir con los compromisos de Asistencia -

Oficial para el Desarrollo (AOD) por parte 

de los pafses desarrollados, en favor de los 

pafses menos desarrollados 

- Establecer una estructura multilateral de --

renegociacf ón de las deudas externas de los 

pafses en desarrollo ]J_/ 

Sin embargo, lejos de haberse avanzado sustancialmente en 

el cumplimiento de propuestas de esta naturaleza, los pafses -

desarrollados han puesto en marcha una estrategia que involucra 

una doble acci6n en las 4reas de comercio y de las inversiones 

extranjeras, y que est4 asociada a las cuestiones monetarias y 

financieras 4o1. 

Un elemento fundamental que debe destacarse para tener ma

yor claridad sobre estas cuestiones es que los pafses desarro--

1 lados han "abandonado" virtualmente los foros de negociación -

económica internacional, como las instancias por excelencia pa

ra dirimir controversias y se han orientado por fas relacion~s 

bilaterales, debilitando asf las instituciones multilaterales 

en donde las presiones ejercicas por los pafses en desarrollo -

son ya bastante fuertes; ~sto ha sucedido particularmente en la 
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UNCTAD y la Asamblea General de las Naciones Unidas. más no en 

otros foros en donde dominan los pafses desarrollados como son 

el GATT. el Banco Mu~dial y el Fondo Monetario Internacional. 

En este sentido, a las demandas de liberaci6n de sus mer

cados de mercancfas, los paises han respondido con la propuesta 

de llegar a un acuerdo que involucre los asuntos comerciales y 

de inversión extranjera directa. Asf. por ejemplo los pafses d~ 

sarrollados han aceptado abrir las puertas a mer.cancfas de un -

determinado sector. si a cambio. los pafses en desarrollo en 

cuestión aceptan permitir las importaciones de otras mercancfas. 

El elemento central de la estrategia es la inversi6n extran 

jera directa. Los pafses desarrollados estarán en mejores condi

ciones de apertura de sus mercados a aquellas mercancfas que ha

yan sido fabricadas por las propias empresas transnacionales. 

Esta situaci6n, podrfa llegar a ser aceptada por los pafses en 

desarrollo, y de hecho lo ha sido en muchos casos, como por eje~ 

plo Taiwan o Singapur, debido bisicamente a la necesidad que -

esos pafses tienen de divisas. !l./ 

De esta manera, el proteccionismo de los pafses desarrolla

dos tiene mayor flexibilidad cuando es la propia empresa trans

nacional la que participar.fa en ese mercado 421. De ahf que en 

los ültimos aftos las manifestaciones más ~laras del redesplie-

gue industrtal se hayan cristalizado en la formaci6n de empresas 

maquiladora~.en las ~ue el capital es transnacional y el destino 

de la producci6n, en su mayor parte, es la exportación~ 
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Ejemplos de econom1as de maquiladoras hay muchos México es 

uno de ellos, adem!s de Hong Kong, Taiwan, Singapur. y ahoratam

bien Brasil, India y Paquistán. 

Anal izando el mismo asunto con otro enfoque, el resulta do -

seria el mism~ los paises desarrollados han venido insistiendo. 

tanto en forma bilateral como multilateral en que los pa1ses en 

desarrollo debieran retirar los llamados performace requirements 

(condiciones} a las inversiones extranjeras directas. Los perfor 

manee reguirements incluyen entre otras, la obligatoriedad para 

las empresas transnacionales de ubicarse en zonas de menor desa

rrollo relativo, dar ocupación al mayor número de personas posi

ble, sustituir importaciones, generar exportaciones, desarrollar 

tecnología, presentar una balanza de pagos positiva, asociarse 

.a inversionistas locales, y sobre todo, coadyuvar de manera efes¿ 

tiva al logro de los objetivos nacionales de desarrollo econ6mi

co y social 111. 

Para los paises desarrollados, origen de la inmensa mayo-

rfa de las empresas transnacionales, estos condicionamientos que 

en los últimos aftos los pafses en desarrollo han estado impulsa~ 

do y aplicando, no les son agradables. En consecuencia, han eje~ 

cido presión para que no sean aplicados. La mejor presión que -

han encontrado, radica precisamente en el acceso a su mercado -

de mercanchs provenientes de esos pahes ·en ·desarrollo 44 / 

México ha sido un ejemplo claro de esa estrategia, seguida 

en este caso por Estados Unidos. En 1982, por ejemplo, en la C4-



mar4 de representantes de ese pafs estuvo discu~iéndose una ley 

finalmente aprobada con la denominaci~n de ley ne comercio y tari 

fas que otorga facultades al Presidente de la Naci6n para evitar 

las importaciones provenientes de aquellos pafses que tengan de.!!_ 

tro de sus politicas de desarrollo, los performance regufrements 

para la inversi6n extranje.ra. 

Complementariamente podr6 destacarse que las nuevas corrie.!!_ 

tes de inversi6n extranjera solamente, o al menos priorftarfa--

mente, serfan dirigidas hacia pafses y actividades que no impli

quen el cumpl fmfento de los performance requirements -451. Tain•

bién serfan analizadas en aqa•llas 4reas en que se estuvieran -

cubcfendo una función estratégica co.mo por ejemplo serfan las f.!!. 

versiones de petr61eo, gas, bauxita, hierro y acero, minerales 

oceánicos y otras materias primas fundamentales. Con esto Gltf

mo quedaran asociados los temas de comercio e inversiones extra.!!. 

jeras. al de finanzas y moneda. Esto se entiende asf. puesto que 

a rafz de la crisis de abastecimiento de hidrocarburos. institu

ciones como el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de De-

sarrollo {BID) canalizaron recursos cuantiosos a la exploracf6n 

de nuevos mantos petrolíferos, a efecto de contribuir el aumento 

de la oferta mundial de estas materias primas ~~/ 

En su !mbfto monetario, tambi~n el Fondo Monetario Interna

cional ha desplegado sus recursos al seftalar como inadecuadas y 

contrarias a·la .libertad de mercado todas aque11~s formas de in

tervenci6n del Estado en la economia. Concretamente, anualmente 

el Fondo Monetario Internacional pasa revista a l~s restrfccio-

nes monetarias que los pafses establecen como por ejemplo el ---



control de cambios, que en muy buena medida, asienta un desequi 

librio a la manera de conducirse financieramente las empresas -

transnacionales 47 ( 

A manera de conclusi6n de este apartado, podrfa decirse -

que el papel de la inversi6n extranjera directa está en el cen

tro de los grandes debates entre los pafses desarrollados i pa! 

ses en desarrollo; que la funci6n primordial para la que está 

s~endo encauzada es la del redespliegue industrial futuro, y que 

la orientaci6n general de las poffticas de comercio internacio

n~l. ~oneda y finanzas es hacia el apoyo de las operaciones de 

serviciosde la inversión extranjera. 

l.- POLJTICAS SO~RE INVERSIONES EXTRANJERAS Y TECNOLOGIA EN LOS 

PAISES DE RECIENTE INDUSTRIALIZACJON, 

El redespliegue de capacidades industriales supone un con

junto de posibilidades como eventuales centros en dond·e quedarfan 

establecidas las nuevas empresas, o bfen en donde se darfan las 

ampliaciones de empresas ya establecidas.· En la actualidad, la 

mejor y más viable de las alternativas. juzgada sobre cualquier 

enfoque, es la que representan los llamados pafses de reciente 

industrialización ~l. 

Dentro del conjunto de pafses que integran esta clasiffca

ci6n, de por sf arbitraria, destacan los siguientes: M~xico, -

~rasif~ Argen~fn~. ~hile, Sin~apur, Indonesia, Taiwan, Hong Kortg 

Tailandia, India, :Yugoeslavia, Egipto, Nigeria y Kenya .12.( 
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Este segmento de agrupaci6n de los paises en desarrollo, ha 

sido planteado con éxito por la Organizaci6n de Cooperaci6n y -

Desarrollo Econ6mico (OCDE). Aquí quedan comprendidos paises que 

han avanzado por la vfa de la sustituci6n de importaciones de 

manufactureras, lo mismo que otras que han seguido el esquema -

de la industrializaci6n a través de empresas maquiladoras, como 

son los casos de Taiwan o Singapur. También se incorporan en -

este subgrupo aquellos que tan s61o han dado algunos pasos por 

transformar y agregar mas valor a sus materias prima·s abundan

tes como Nigeria o Kenya. 

En esencia, la clasificaci6n seHalada por la OCDE respon-

de fundamentalmente a la idea de identificar a aquellos paises 

en desarrollo que hayan demostrado tener un interés particular 

en el proceso de industrializaci6n que tamb\én hayan avanzado 

en forma importante en la formaci6n de una estructura industrial 

y tecnolÓgfca de dimensiones considerables. 

Este interés se refiere fundamentalmente a la estrategia 

de buscar desde ahora, posibles pafses en donde puedan estable

cerse filial•s de las empresas transnacionales, Sin embargo, el 

asentamiento de nuevas corrientes de inversi6n extranjera debe

rá corresponder a sitios en donde se tenga 1• capacidad y la.-~ 

infraestructura ffsica para asimilarlas 

Qued6 muy atrás ya el concepto de colocar inversiones ex-

tranjeras en sitios que recientemente habían dejado de ser col~ 

nias, ahora la búsqueda queda orientada fundamentalmente hacia 

países que ya cuenten con experiencia en materia industrial. 
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Dentro de las características que deberán reunir, destacan 

las siguientes: 

- Haber logrado avanzar en forma importante en la educaci6n 

básica, superior y técnica de la mayorfa de la poblaci6n. 

Tener una infraestructura industrial importante en mate

ria de caminos, puentes, presas hidroeléctricas, telefo

nfa, electricidad, agua potable, parques y ciudades indu~ 

tri al es. 

- Disponer de un acceso permanente y viable·de recursos --

naturales esenciales para la industria de transformaci6n. 

- Tener acceso a fuentes de crédito internacional. 

- Disfrutar de un clima de libertades individuales y para 

la e~presa. 

- En el mejor de los casos, tener libertad de cambios y -

transferencia de recursos hacia el extranjero. 

- Que no existan movimientos sindicales ni revolucionarios -

que pongan en peligro la estabilidad del sistema. 

- Que no tengan simpatfas ni acercamientos con los gobiernos 

de pafses socialistas SO/ 

Todo ésto, constituye una parte importante de los criterJos 

para determinar que las nuevas corrientes de inversi6n extranje

ra se desplacen hacia, por ejemplo, aquellos paises con políti

~as flexibles en materia de inversiones extranjeras y transferen 
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cía de tecnologfa. 

Podría darse el caso de que hubiera pafses que reunieran 

las condiciones necesarias para que, según la OCDE, pudiera re

. cibir mayores volúmenes de inversión extranjera directa, pero 

que quizá por su r~gimen y legislación sobre la materia, los i~ 

versionistas decidieran no hacerlo. 

De esta manera, las naciones llamadas de reciente industri~ 

lizaci6n que han decidido proseguir en el camino de la industri~ 

lización con apoyo de fnversi6n extranjera, necesariamente ten

drfan que readecuar sus poltt~cas de regulación econ6mica. En -

consecuencia, y dado que los palses en desarrollo requieren in

versiones para su desarrollo económico, han tenido que incorpo

rarse a una lucha silenciosa por captar mayores inversiones Él/. 

No debe olvidarse que la crisis económica de la actualidad 

ha puesto de manifiesto que es mayor 1~ demanda que la oferta 

de inversiones extranjeras, y que aún cuando los gobiernos de -

los pafses en desarrollo no lo expresan así, prácticamente todos 

tienen interés por captar inversiones extranjeras; 

¿Que es lo que no agrada a los gobiernos y a las propias 

empresas transnacionales?. La respuesta nuevamente está en los 

llamados performance requeriments. Las empresas extranjeras es

tán dispuestas a invertir en nuevos proyectos dentro de los paf

ses de reciente industrializaci6n si es que tienen la seguridad 

de que no serán presionadas a que se sometan a las grandes deci

siones gubernamentales. 
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Las empresas transnacionales no est5n dispuestas a aceptar 

que tengan balanzas superavitarias particulares para los palses 

en donde operan, ~sto necesariamente obligarfa a aumentar las -

exporta~iones y a reducir drSsticamente las importaciones. situ~ 

ci6n que en muchos casos; como es el automotrfz. pondrfa ·eri _;_ 

cuestionamiento el mismo esquema tradicional de funcionamiento 

de la econo~ta occidental. 

Las empresas transnacionales no siempre est4n dispuestas a 

util~zar mSs a la mano de obr~ que al capital. todo depende de 

la alternativa que les ofrezca mayores rendimientos. El uso y -

el abuso de marcas de nombres comerciales, la utilización de ·

partes y componentes de origen extranJero, el uso de tecnologta 

y bienes de capital provenientes de la casa matriz, son solamen 

te algunos de los ejemplos mSs recurrentes que caracterizan las 

operaciones de las empresas extranjeras? y que evidentemente no 

estar&n .tan fácilmente dispuestas a cambiar BI 

Es evidente que en muchos casos, se ha elevado de manera -

importante la capacidad de negociación en los contratos de tec

nologfa importada. De igual forma, hay evidencia muy clara de -

que se ha logrado progresar en materia de innovación tecnológi-

ca. 

La formulación y aplicaci6n de legislaciones que regulan 

la transferencia de tecnologfa, particularmente en lo que se r~ 

riere a plazos de vigencia de los contratos y del pago de las -

regallas, se ha convertido en ~lgo muy coman en pafses como los 

aqul examjnados. 



Sin embargo, la aplicación irrestricta· de esos- nrdenamient"a>

pone en tensión las relaciones entre los p<!f:>es y, sobre todo.~ -

des~lienta ía generación de nuevas inversiones extranjeras. De 

esta forma. la estrategia y tas condiciones est&n planteadas. 

Si los pa1ses en desarrollo desean recibir nuevas y mayores in 

versione~ extranjeras. tendr&n que flexibilizar las condiciones 

que a ésta~ se les imponen §~/ 

No es necesario que los pafses en desarrollo modifiquen o 

den marcha atr&s a ~us reglamentaciones y legislaciones. el plan 

teamiento de los pafses desarrollados se orienta m!s bien hacia 

la no aplicaci6n y •ucho menos la prol1feracf6n de ordenamientos 

restrictivos. 

Una alternativa bastante importante en todo este tema es el 

relativo a las empresas maquiladoras. los pafses desarrollados 

la tienen contemplada como una de bastante viabilidad ya que és

ta implica menores riesgos y pueden asf preservar sus intereses. 

Lo que hasta aquf se ha sefialado, pone de manifiesto que la 

época de escasez de capitales y recesión generalizada en los pal. 

ses en desarrollo obligar& a estos a dar marcha atr&s en muchos 

de sus planteamientos de regulación a la inversión extranjera, 

cambi4ndola por otras de promoción a la inversi6n extranjera. -

De esta forma se corifirma que en épocas de crisis .la regulaci6n 

est~tal no puede conducir a grandes ~xftos. y que es entonces -

cuando los objetivos de desarrollo sociaT neces~rfamente se ~en 

postergados, 
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En resumen, los servicios mencionados son algunos de 1os -

rubros m4s rep~esentat1vos de la actividad de servicios que vie

nen desarrollando los pafses desarrollados. Para hacerlo es fun

damental disponer de.una infraestructura bastante bien consoJi

dada en.materia de educación técnica, disponer de los recursos 

necesar.to.s, el. progreso tecno16gico consolidado, y el abasteci-

mie~to de mercancfas que se demanden por la sociedad totalmente 

asegurado. 

Importante es seftalar que entre. la nueva concepción de la 

sociedad moderna de servicfos y la tradicional sociedad indus-

trial, solamente hay una diferencia: el avance tecnológico en 

su expresi6n más alta, que en buena medida queda representada 

por lo que se ha conseguido en áreas como la biQtecnologfa o la 

electrónica 54 ~ 

El impulso a actividades de servicios como los que se han 

seftalado en los párrafos anteriores solamente puede concebtrse 

cuando se ha consolidado una estructura tecnológica al m!s alto 

nivel No es una cuesti6n de elección entre actividades indus-

trial es o agropecuarias, o el desarrollo de los servicios. E~ 

algo similar a lo que ocurrió con los pafses que hoy son indu.!_ 

tria1izados, en cuanto a q4e solamente cuando habfan logrado -

resolver los problemas de su sector primario pudieron consoli-

darse en materia de industria manufacturera. 

Pero, por otra parte, tampoco es imprescindible que para -

progresar en áreas como la de los servicios se tenga que pasar 

por todas las etapas de la i~dustrializacf6n. M¡s sin embargo, 
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una condición sine oua non es. tener un sistema tecnol6gica b.ts

tante desarrollado. lo cual supone implfcftamente que ser~ nec~ 

sario abordar al menos algunas ramas industriales que requferan 

del elemento tecnológico. 

Ciertamente .es diffcil esperar que pafses con poca infrae_~ 

tructura tecnológica puedan avanzar en la nueva sociedad de ser

vicios, si no es solamente como observadores o como consumidores. 

Pero aún asf. existen espacios en los que pueden incursionar con 

éxito. si es que desde ahora se canalizan recursos significati-

vos hacia ese fin. como por ejemplo la aviación civil. los rea

seguros, la biotecnologfa. o la inform!tica ~/. 

Paises como México. Brasil. India o Venezuela. disponen de 

una infraestructura tecnológica importante que bien podrfa ser

vir de punto de partida para una incursión decidida en este cam-

po, 

Resultarfa muy grave que en esta_ocasiOn también lo•~pafses 

en desarrollo. en su totalidad. llegaran tarde a Ja nueva socf~ 

dad de servicios que. quiérase o no. esta ya dando muestras de 

su predominio en el rumbo de la vida moderna. 
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CAPITULO I JI 

EL COMERCIO DE SERVICIOS 

El sector servicios tien• un papel predominante en las naci2 

nes industrializadas, ya que representa entre la mitad y dos te~ 

ceras partes de sus productos nacionales brutos y aproximadamente 

la misma proporci6n de sus empleos. Durante las ú~timas dos décA 

das, su comercio internacional ha cobrado una importancia crecfe!!._ 

te como fuente de empleos y crecimiento econ6mico para las prin

cipales economfas del mundo. Para 1980, el valor global de sus -

exportaciones alcanz6 370 mfl millones de d6lares, lo que repre

senta aproximadamente 20% del valor del comercio mundial total. 

Entre 1970 y 1980, la tasa media de crecimiento anual de -

estas exportaciones fue de 18.7% cifra inferior a la de las ex

portaciones de mercancfas (20.4%), pero superior a la de la· pro

duccf6n mundial global (14.2%) §_f~../. En consecuencia, el comercio 

mundial de servicios ha estado aumentando su participaci6n ·nomi

nal dentro del valor de la producci6n mundial, pero menos rapidA 

mente que las mercancfas. Sin embargo, en términos reales (ex-

cluyendo el efecto de las alzas en los precios de los energéti-

cos), el comercio de servicios creci6 a una tasa anual del 17%, 

en comparaci6n al 6% de las mercancfas. 

H&s aún, estas cifras pueden considerarse como extraordina

rias si se toma en cuenta la existencia de numerosas barreras -

que impiden u obstaculizan su comercio y la falta de reglas, --
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principios y procedimientos para regular sus flujos. En general, 

el GATT siempre ignoró a estas industrias, habiendo establecido 

únicamente un código (para la industria clnematogr§fica) y habién 

dose discutido solamente el caso de los seguros a la transporta

ción de mercancfas en una de sus negociaciones. 

E~ realidad,_ no fue sino hasta la Ronda Tokio -a medi~dos 

de los setenta- que las negociaciones multilaterales 'comenzaron 

a tener en cuenta este tipo de comercio, fundamentalmente a ins

tancias de los Estados Unides.M4s tarde, en la Reunión Ministe

rial del GATT en 1982 el comercio de servicios fue uno de los -

tres puntos principales de discusión, al igual que en la Reunión 

Cumbre de los Siete Grandes en Williamsburg,en 1983. 

De acuerdo a cifras del F.M.I., en 1980, el valor de las -

exportaciones globales de servicios totalizó 370 mil millones 

de dólares, siendo los Estados Unidos el principal exportador -

(37.5 mil millones de dólares), aún cuando la Comunidad Económi

ca Europea en su conjunto exportó una cantidad 5 veces mayor. 

Por pafses, el Reino Unido exportó 37.1 mil millones siguiéndole 

Alemania Occidental (33.8 mil), Francia (33 mil), Italia (23.5), 

Japón (19.4), Holanda (18.6), Bélgica (14.9), Espana (12.2) y -

Austria (10.8). Estos diez pafses representaron algo m4s de un 

tercio del total mundial del comeriio de servicios, (véase cua

dro 1) 

No obstante que, en general, los pafses desarrollados han 

tenido cuanti~sos super4vit en su balanza de servicios (que pa

só de 7.7 mil ~illones de dólares en 1968 a 15 mil millones diez 



847. 

QJA!X{() 1 

EXroRrACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS. 1980 

Países 

Total 

Estados Unidos 
Re:ino Unido 
Alemania Occidental 
Francia 
Italia 
Jap6n 
Holanda 
Bélgica 
España 
Austria 

C.E.E. 

Fuente: American Enterprise Institute (1984). 

- 61 -

Miles de millones 
de dólares 

370.0 

37,5 
37,1 
33,8 
33,0 
23,S 
19,4 
18,6 

14,9 
12,Z 
lO,s 

138,7 
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años después) y las naciones en desarrollo han sido tradicional

mente deficitarias; existen algunas excepciones notables a estas 

reglas. por ejemplo, en 1976 Alemania Occidental tuvo un déficit 

de 6.2 mil millones de dlSlares, a pesar de que ócup6 el segundo 

lugar en cuanto a ingresos; por su parte, en el mismo año Jap6n 

tuvo un déficit de 5.7 mil millones y Canadá uno de 6.1 mil mi

llones. En c<?ntraste, el pequei'lo Singapur registr6 un superávit 

mayor incluso al de Francia. 

Ahora bien, aún cuando estas cifras agregadas dan una idea 

de la importancia creciente de este tipo de comercio, no revelan 

un factor fundamental para su an4lisis~ la mezcla entre los lla

mados servicios tradicionales (como el turismo y la transporta

ci6n) y aquellos caracterizados por una alta tecnologfa y un -

avanzado grad~ de especializaci6n de la mano de obra. Aún cuan

do las estadfsticas disponibles no permiten una desagregaci6n -

exacta, diversos estudios del gobierno norteamericano han llega

do a la conclusi6n de qu·e la mayor parte de los 37.5 mil millo.· 

nes de.d61ares que export6 dicho pafs en 1980 correspondieron -

al turismo, pasajes y transportaci6n; además de 10.8 mil millones 

por concepto de "otros servicios privados", constitufdos bási

camente por regalfas y derechos. Por lo tanto, las ventas direc

tas de alta tecnologfa apenas llegaron acerca de 5 mil millones 

de dólares. 

A la luz de estas cifras, podrfa resultar extrai'la la insis

tencia del gobierno n~rteamericano por discutir eri 'los fb~os in

ternacionales este tipo de comercio, buscando el establecimiento 
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de reglas o cddigos que lo regulen. Sin embargo, en estudios 

m~s detallados efectuados por American Enterprise Institute, han 

revelado que el verdadero valor del comercio raundial de servicios 

es sustancialmente mayor, ya que gran parte de los ingresos re--

gistrados como provenientes de inversiones en el exterior en rea

lidad ocultan una alta proporcidn de pagos de servicios. Asf, pa

ra 1980 se estima que el verdadero valor de las exportaciones nor 

teamericanas de servicios fue de 60 mil Millones de d61ares, de 

los que cerca de 56 mil correspondieron a 16 industrias. IV•fase 

cuadro 2 l. 

Mientras que con los m~todos tradicionales de contabilizar 

estas operaciones el turismo y la transport~ciÓn representaban cer. 

··
1 ca :de 1 as dos terceras partes del total, estos c41 culos revelan -

que en realidad sólo representaron el 38t. En consecuencia, flci! 

mente se pueden ver las razones por las cuales los Estados Unidos 

han dado en los 61timos aftos gran importancia a este tipo de comercio, pues -

representa una de las principales 4reas potenciales de crecimien

to .de sus exportaciones. Asf como se observaron los ingresos que 

por sus filiales.obtiene, resultan aún mayores sus ingresos tota

les que se situaron en un orden cercano a los 100 rail millones de 

d&lares, suma lo suficientemente representativa y significativa 

para mostrar el por qu' del inter~s estadounidense por el sector 

llamado "servicios". (Vease cuadro 3). 

Ahora bien. de las cifras existentes sobre ·1a evoluci6n del 

comercio mundial en los ultimos aftos, se r~velari tre•:puri~os de 

gran importancia_ 
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CUADRO 2 

EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1980 

Industria 

Servicios contables 
Publicidad 
Servicios bancarios 
Servicios administrativos, profesionales y técnicos 
Construcci6n/inoen1erf a 
Educación · 
Empleo 
Fr.anquicias 
Servicios de salud 
Informática 
Seguros 
Arrendamientos 
Alojamiento 
Pelfculas cinematogr!ficas 
Turismo 
Transportación 

Subtotal, 16 industrias 

Servicios diversos: financieros, de comunicaciones etc. 

Total de ventas de servicios 

Mil es de mil 1 o 
nes de dólares 

2,35 
2,05 
9,10 
1 ,07 
5,36 
1,27 
0,55 
1,26 
0.27 
0,60 
6,00 
2,35 
4,60 
1, 14 
4, 15 

13,93 
56,05 

4,00 

60,05 

Puente: Economics Consultans Servfces, Inc., en FOCUS, noviembre de 1982. 
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a.IADRO 3 

I~9JS OBfENI!:pS EN EL EXTRMUERO roR FILIALES DE -

O>IPAAI.AS DE SERVICIOS OOKfEAt.1ERICANAS • 1981 

Servicios 

Servicio de producci6n (petroleo y gas) 
Petroleros 
_Oleoductos 
Finanzas (salvo bancos). seguros e inmobiliarias 
Bancos 

Construcci6n 
Comercio (al por mayor y menudeo) 
Transportes y comunicaciones 
Hotel ería 
Publicidad 
Cine y televisi6n 
Ingeniería 
Contabilidad 
Otras 

Total 

Miles de millones 
de d6lares 

6,45 
9,58 

1,82 

20,7 
4,29 

20,89 
s.20 

15,57 
1,80 

1,58 
1,23 

4,69 
o.so 
5,64 

99,94 

Fuente: U.S. Department of Coomerce, in-Financia! Times, 22 de noviem
bre de 1982. 

- 64 -

88. 



89.· 

En primer lugar, a pesar de que el comercio de servicios ha 

cobrado una influencia creciente a nivel internacional, de ning~ 

na manera ha desplazado al comercio de mercancías. En realidad, 

el comercio de servicios complementa y facilita el comercio de -

mercancías. Sin embargo, dado que este ~ltimo se encuentra en -

gran medida ya liberalizado, es 169ico que los pa{ses industrial! 

zados enfoquen sus esfuerzos ahora y en el futuro inmediato a la 

búsqueda de formas de liberalizar los servicios. 

Er. segundo lugar, si bien las exportaciones mundiales de se~ 

vicio> se encuentran fuertemente concentradas en cuanto mucho 25 

países (factor que puede contribuir también a su liberalización, 

ninguno de ellos puede considerarse como el líder absoluto (incl~ 

yendo a los Estados Unidos}. 

Tercero, la competitividad de los países mas avanzados radica 

en los servicios de mayor tecnología y los financieros, aún cuando 

las cifras oficiales no reflejan del todo esta ventaja. Y es en -

este ti?O de servicios donde se centrar! el crecimiento del come~ 

cio, ya que los tradicionales muestran cada vez un menor dinamis

mo. 

A. PARTICIPAC[ON DE LOS SERVICIOS EN LA ACTIV:CAO ECONOMICA. 

En tlrrninos de la contribución de los se••icios al Producto 

Nacional Bruto (P.tl'I!) se detecta una tendenc.ia constante al alza 

durante los {¡]timos aftos, tanto en los pafse:s :esarrollados como 

en aquellos en desarrollo. 



, 
Segün las estadfstfcas del Banco Mundial. en los pafses de 

menor desarrollo los servicios aportaban el 33% del PNB en T960~ 

En ese mismo año, la participaci6n de la agricultura en el !'NS 

ascend1a a 50 por ciento. Para 1980 la participaci6n de los ser

vicfos y de la agrfcultura en el PNB era equivalente, en ambos -

casos. a 38 por ciento. Esto es la participaci6n de los servicios 

en el PNB de estos pafses habfa aumentado en detrimento. princi

palmente, de la participaci6n de la agricultura. 

90. 

En cuanto a los países en desarrollo mis adelantados. la ev~ 

luci6n fue similar aunque de diferente magnitud. La particfpac16n 

de los servicios en el PNB era de 47~ en 1960 y aument6 a 54' en 

1980 (en lo que a la agricultura se refiere, la participaci6n de

creci6 de 22% a 12%}. 

En los pafses desarrollados se detecta también un incremento 

de la participación de los ser.vicios en el PNB. Si bien los servi 

cios aportaban ya el 54% del PNB en 1960. en 1980 su participaci6n 

fue de 60 por ciento. Esto es, en este ültimo año, casi dos ter

cios del PNB de los pafses desarrollados correspondfan a servicios 

(véase cuadro A-1) a nivel mundial. En promedio la participaci6n 

de los servicios aument6, en el periodo 1960-1980. de 44.7~ a 54 

por ciento. En otras palabras. a finales de la década de los se-

tenta, más del 50% del PNB mundial provenfa del sector de servicios. 
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El proceso ha sido similar en materia de absorción de la fue~ 

za de trabajo. En los pafses de menor desarrollo el porcentaje de 

mano de otra ocupada en los servicios creci6 de 14.0% en 1960 a 

18.9~ en 1980. Cabe seftalar que en los pafses en desarrollo más 

adelantados el porcentaje aument& de 25~ a 34 por ciento. Durante 

el per<odo de referencia, dicho porcentaje aumentó en los pa{ses 

desarrollados de 451 a 57 por ciento. (Vease c~adro A-2). 

Actualmente, en los Estados Unidos, dos de cada tres trabaja

dores se emplean en el sector de servicios. En varios otros pafses 

desarrpllados el porcentaje es muy similar al registrado en los 

Estados Unidos y las proyecciones indican que a mediados del próxi 

mo siglo, la mayorfa de los pafses en desarrollo registrarán por

centajes equivalentes. 

Entre los factores que explican el aumento del número de pe~ 

senas e~pleadas en el sector servicios, destaca la notable expan 

sión del empleo en el sector público. Las estadfsticas señalan -

que desde la década de lo-s cincuenta, principalmente, el empleo 

en el sector público se ha elevado constantemente. 

Cabe aclarar que el turismo constituye una de las categorfas 

de servicios con mayor crecimiento de empleo. Las perspectivas 

indican que el namero de habitaciones de hotel en el mundo (que 

asciende a 7.5 millones) ser~ dos veces mayor dentro de 30 años. 

Sin embargo, el nivel de empleo no se elevará en la misma propo~ 

ción debido a que el proceso actual de mecanización r•duce ~l na 
mero de empleados por habitaci6n de hotel. 



Los subsectores educacional y de salud ofrecen un gran poten

cial de empleo, especialmente en los pafses en desarrollo. La va

riacidn del nivel de empleo en arnbos subsectores guarda una rela

ción directa con el aumento de la población y el nivel de desarr~ 

llo económico. 

Finalmente, la •industria del ocio• ocupa un namero cada vez 

mayor de personas. La paulatina reducción de las horas de trabajo 

y el correspondiente aumento de las horas de ocio han fomentado el 

auge de los centros deportivos, la televisión y videocassetteras, 

sitios de entretenimiento diverso, etc. 

Cabe destacar, por otro lado, que los precios de los servi-

cios han tendido a aumentar m's rápidamente que los precios de los 

productos agrfcolas y manufacturados debido, princfpalrnente,a la 

dificultad de elevar la productividad en los servfcfos. 

Dado que algunos servicios dependen del desarrollo de la in

fraestructura o de las capacidades tecnológicas, la adquisición 

de dichos servicios constituye, a menudo, una precondfcfón para 

el crecimiento económico. 

1. El empleo en los pafses desarrollados de economfa de mercado. 

En cuanto a las estad1stfcas del empleo por paf se~ tenemos 

que el sector servicios es con mucho el mayor empleador en los 

países desarrollados de economfa de mercado. En _1979, el ernpleo 

en los servicios variaba del 53.9% del empleo total en Espana al 
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liMPJ.Jn EN J.AS llCJ'IVlll/\IJllS ECG'DIICAS Dll Al.GUNJS PAISES EN 1979 

Total ~ricultura Industria Servicios 
País NíllllOro NílíííBro rorcontaJo Ni'.íñcro· Porcentaje NCiñOro Porcentaje 

(milos) (milos) llO] tot11l (milos) del total (milos) dol total 

Países desarrollados ele oconomfo de mcrcndo 
Alemania, Rcpúbl ica l'edcrnl de 25 041,0 l 558,0 6,2 9 122 ·º 36,4 14 361.0 57,3 
Au.~tralia 6 041,5 399,0 6,6 l 421,2 23,5 4 221,0 69,9 
Cana.u 10 369,0 589,0 5,7 2 237.0 21,6 7 543.0 72,7 
Espalla 11 837,0 2 314,3 19,6 3 141,7 26,5 6 381.3 53.9 
Estados Unidos ele AIOOrica 98 824,0 3 509.o 3,6 23 358,0 23,6 71 957 ·º 72,8 
Francia 21 118,0 l 887,0 8,9 s 665.0 26.8 13 566,0 64,2 
Italia 20 287,0 3 012.0 14,8 s 625 ·º 27,7 11 650.0 57,4 
Japón 54 790,0 6 130.o 11,2 13 450,0 24,5 35 210.0 64.3 
Suecia 4 180.0• 242.0 5,8 1 041.0 24,9 2 897,0 69,3 
Reino Unido* 24 776,0 654,0 2,6 7 644,0 30,9 16 478,0 66,S 

Países· en desarrollo 
Bolivia l 565.7 687.6 43,9 233.2 14,9 644.9 41.2 
Col<lli>ia 2 996,6 41.o 1.4 782,3 26.1 2 173,3 72,S 
Chile 3 003.2 504,1 16,8. 572,0 19,0 1 927,1 64,2 
Egipto 9 565.3 '-º~2~0 41,8. 1 554,7 16,3 4 008,6 41,9 
ltmg Kong l 851,8 - - - 871,7 47,1 980,1 52,9 
India 21 884,0 1 249,0 5,7 6 744,0 30,8 13 891,0 63,5 
PakisUn 22 596.0 12 383,0 54,8 3 114,0 13,8 7 099,0 31,4 
Perú 5 054,3 2 035,9 40,3 907,8 18,0 2 110,6 41,8 
Rep(!blica Arabo Siria 2 092,l 686,8 32,8 334,l 16,0 1 071,3 s1.2 
RcjJóblica de Corca 13 664.0 4 887,0 35,8 3 237,0 23,7 s 540,0 40,5 
Singapur J 021,0 15,2 1,5 296,2 29,0 709,6 69,S 
Tailandia 21 230,0 15 019,0 70;7 1 763,6 8,3 4 447,1 20,9 
Tánoz J 567,9 534,2 34,1 344,8 22,0 688,9 43,9 
Venezuela 4 106,0 632,6 15,4 728,3 17,7 2 745,4 66.9 

Países Socialistas de lluropa Or icntal 
Bulgaria 3 946,9 .934,0 23,7 1 354,2 34,3 1 658,7 42,0 
Otecoslovoquia 7 284,0 1 oso.o 14,4 2 703,0 37,1 3 531,0 48,5 
lfungr{a 5 077,3 1¡110,2 21,9 1 715,6 33,8 2 251,5 44,3 
Polonia 

IJcm:Jcrtítica Ateman i a 
17 875,0 5 375,0 30,1 5 233,0 29,3 7 267 ,o 40,7 

República 7 719,0 334,1 4,3 3 489,5 45,2 3 895 ,4 50,S 
Runania 10 320,0 3 208,0 31,J 3 582,0 34,7 3 530,0 34,2 
URSS 124 150,0 25 397,0 20,5 36 496,0 29,4 62 257,0 50,1 

Fuente: Oficina Intcmncionul del Truhajo, Anu11rio de e,;tmlísticas tlcl trnbitjo, 1981. •natos provisionales. 
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72.8~ en los Estados Unidos de América y en la mayor parte de los 

pa{ses la proporción estaba entre el 57$ y el 64%. La industria -

constitu{a el segundo empleador en importancia, y variaba del 

21.6% del empleo total en el Canad' al 36.4% en la RepGblica Fede

ral de Alemania, pero en la mayor parte de los paises desarrolla

dos de econom{a de mercado la proporcidn estaba entre el 24 y ·el 

28%. La agricultura, el sector más pequeño como porcentaje del 

PIB. era tambi6n el empleador de menor magnitud. Si bien en la m.! 

yor{a de los pa{ses el sector agrfcola empleaba aproximadamente -

del 6~ al 8% de toda la fuerza de trabajo, la proporción variaba 

del 2.6~ en el Reino Unido al 19.6S en Espaffa. (Véase el cuadro 

4). 

2. El empleo en los pafses en de~arrollo. 

El sector terciario era tambiln el em~leador más grande en 

·1os pafses en desarrolo en conjunto, pero la proporcidn del sector 

en el empleo total era menor que la proporcidn del sector en el -

PIS. Mientras que los servicios representaban el SlS en 1979, la 

proporción de ellos en el empleo variaba del 20.9$ en Tailandia al 

69.5$ en Singapur, y en la mayorfa de los paises la proporción e~ 

taba entre el 32 y el 44%, era mfnima en Singapur (1.5%) y máxima 

en Tailandia (70.7S). la industria era el empleador m's pequeWo, 

y su proporcfdn variaba entre el 8.3t en Tailandia y el 47.1% en 

Hong Kong, Y:en la mayorfa de los pa{ses la proporción estaba en

tre el 14 y el 30t. 
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<.XJMERCIO lrmlRNJ\CIONAL lle SllRVlCIOS HN 1980 Cll'I i\RIWGW A CWll'f/\S Df]FINICIONf:S 
(Miles de millones de d6iare:< y porcentajes del cooercio de mercancías)· 

·--- - Paises desarro1 rn r~~ses en desar~ 
Todo el 1111mdo dos de cconomfn 7 

ele mercado 
Cr&ht:o !!Eb1to Crl!ihto l'lch1to Cri5i1Ito 0(;6J.to 

embarques Sc.i,8 86,3 50,0 48,4 6,8 38,0 
~rvicios de pusajcros 17,2 16,J 13,3 12 ,1 4,0 4,0 
Otros scrv.ic.ios priv:1t.Jos 127,0 116,J 105,6 91,4 21,4 24,8. 

IJcfinic ión estrictu 201,0 21s.s (18,9 151,9 32,2 66,8 
Porcentaje 11,4 12,4 13,5 Jl ,4 6,4 17,1 

Viajes IOIJ,O !05,8 77,J 80,3 22,9 25,S 
Servicios portuarios so.2 57,3 29,1 45,6 u.o 11,8 

Servicios privados no relaciona-
dos con los factores 351,2 381,6 285,1 277,8 66,1 104,l 

Porcentaje 20,0 22,1 22,7 20,8 13,1 26;6 
Oficiales 31,0 48,0 25,1 2Z,5 5,9 25,6 

Servicios no relacionados con --
los .f:lctores 388,0 429,9 315,8 306,0 72,2 129,5 

Porcentaje 22,1 24,9 2s.2 2$,0 14,3 33,l 
Renta de Ja inversi6n directa SJ,2 49,2 50,7 26,5 0,6 22,8 
Otra rento de la invcrsi&t 171,1 183,6 140,6 146,0 30,6 37,7 

Servicios totales 610,4 668,4 507,1 1471j,S 103,3 189,8 
Porcentaje · 34,7 38,8 40,4 35,9 zo,5 48,5 

Para fines de rcrcrencia: 
Trnnsfercncias pr ivadus 3!1,4 33,3 24,6 22,5 14,9 10,8 
Comercio de mercanc.fo 1 757,2 l 724,1 l 253,9 J 332,7 5113,2 391,3 

Porccntnje 100 ·º JOIJ,O 100,0 100,0 100.0 100,0 

Puente: F.M. l., cintos de computudora de la b;i lanza de pagos, 1981. 

'stados Unidos de 
Am6rica 

Cr&üto ml>ito 

3,7 6,1 
Z,6 3,6 

10,6 4,0 
16,9 13,7 
7,5 5,5 

10,1 10,4 
7 ,5 4,8 

34,5 28,9 
15,4 11,6 
10,l 12,0 

44,8 40,9 
20,0 16,4 

36,8 9,3 
39,l 33,9 

lZ0,7 84,1 
53,9 33,7 

1,5 2,6 
224,0 249,4 
100,0 100.0 
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3. El Empleo en los Países Socialistas de Europa Oriental. 

Análogamente, el sector de los servicios en los pafses soci~ 

listas de Europa Oriental era el empleador más grande; empleaba 

entre el 26 y el 39% toda la fuerza de trabajo y variaba del 34.2~ 

en Rumania al 50.5% en la República Democrática Alemana. No obs

tante, cabe señalar que el sector de los servicios ocupaba el se

gundo lugar desde el punto de vista de su contribucidn al produc

to material neto en 1979, en el cual su proporción era del 47.1%, 

mientras que la de la industria era del 64.0%. La industria era 

segundo empleador y variaba del 29.3t de toda la fuerza de traba

jo en Polonia al 45.2% en la República Democrática Alemana. Este 

hecho probablemente refleja la densidad de capital del sector in 

dustrial de estos pa{ses en relación con la del sector terciario 

La agricultura era el empleador más peque~o. aunque empleaba en

tre el 4.3% de la fuerza de. trabajo en la República Democrática 

Alemana y el 31.1% en Rumania. En la mayorfa de estos países el 

sector agrícola empleaba entre el 20 y el 31% de toda la fuerza 

de trabajo. 

B. FORMA Y NATURALEZA DEL COMERCIO DE SERVICIOS 

Para gfectos de balanza dé pa·gos, el FMI define 1 as export!_ 

ciones eimportaciones de bienes y servícios como todas lastran

sacciones entre residentes en un pafs y no residentes ~/ Como 

se indicd en el Capítulo II, .existen varias ·formas de definírted'

ricamente las transacciones internacionales por concepto de ser

vicios. En la presente secci6n se expresan en forma cuantitativa 

esas definiciones conceptuales. Según la definición que se elija, 



las transacciones internacionales por concepto de servicios pue

den triplicarse y en el caso del mayor exportador mundial, los 

Estados Unidos de Am~rica, resultan multiplicadas por más de si~ 

te. De ahí que la importancia dada al sector terciarfO interna

cional dependa, en gran raedida de la defini~idn adoptada. 

Er. el sentido más estricto (y quizá mas tradicional), se in 

cluyen dentro de las exportaciones e importaciones de servicios 

las transacciones por ese concepto entre residentes en un pafs y 

no residentes cuando el servicio de que se trata "atraviesa" rea! 

mente ur.a frontera internacional. Son ejemplos tfpicos el trans

porte y el seguro de carga por vfa alrea y marítima, el transpo~ 

tto internacional je pasajeros, el alquiler de películas cinemato-

grdficas, los reaseguros, las rega11as, la retribución de los con 

tratistas y las comunicaciones. Esta definición excl_11~e todas las 

transacciones de las filiales de empresas nacionales situadas en 

el extranjero y de las filiales locales de empresas extranjeras. 

Se excluyen asimismo los gastos realizados en el país por no res! 

dentes 'es decir, el turismo internacionaly las tasas de aeropue~ 

to y portuarias) porque, en términos estrictos, los servicios de 

que se trata no se proporcionan a través de una frontera interna

cional. 

En el cuadro 5 puede verse que, en 1980, los servicios, en 

€Sta acepción estricta, representaron aproximadamente el 12% del 

~alor d;l comercio mundial de mercanc{as. 
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l. Los servicios no relaciohados con los !~ctores. 

La def1riicidn del comercio de servicios puede extenderse p~ 

ra incluir a los servicios "que no entran en el comercio intern~ 

cional" utilizados por extranjeros en el país de que se trate. y 

por residentes de este cuando se encuentran en paf ses extranje-

ros (de modo que no se produce ninguna "expo,.tacio'n" efectiva). 

Los principales servicios de esta fndole sor los gastos de viaje, 

tanto de turistas como de hombres de negocios, y las tasas portu~ 

rias y de aeropuertos. Se puede considerar cue los servicios de

finidosde este modo; es decir, los servicios en su acepción limi

tada, mis las transacciones internacionales de servicios que no 

entran en el comercio internacional,representan los ingresos (y 

gastos) privados percibidos por servicios ne relacionados con los 

factores; en el cuadro 5, puede verse que esta definicidn mas am

plia duplica el valor comunicado del comercio internacional de -

servicios. Hasta ahora no se han tomado en consideracion las ex

portaciones e importacfones de servicios de los gobiernos. Las 

transacciones de los gobiernos por concepto de servicios incluyen

los gastos ~e los diplomáticos y el personal militar destinado 

en el extranjero, similares, en gran medida,~ los gastos de los 

hombres de negocios y los turistas inclu{dos en la categoría de 

viajes. Lósicamente, ese gasto deberfa considerarse, pues,parte 

del activo de la econom{a en la que se efect6a y se registra en 

el pasivo t~ la economfa del pafs· en que residen habitualmente -

esas perscn3s. Por otra parte, entre las transacciones interna-

cionales de los gobiernos por concepto de servicios comunicados 

po~ dlgunos ~~rses figuran las transferenci~s efectuadas en el -
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marco ce contratos militares de venta de equipo, suministros y 

material. En muchos casos serfa mis adecuado incluir esas par-. 

tidas en la cuenta de mercancías, aunque, con frecuencia, com--

prender. un elemento intrínseco de servicio, (por ejemplo, la -

transferencia de aeronaves militares incluye a menudo la organ!· 

zacicSn de un programa de capacitacfón para los pilotos del pafs 

que les reciben). Estos servicios han sido designados por el FMI 

como Servicios No Factoriales (SNF). 

2. Lc.s servicios de los factores. 

Desde el punto de ~ista cuantitativo, los problemas más im

portantes y, sin duda, mis diffciles teóricamente, se refieren 

al tratamiento de los "servicios" proporcionados por filiales de 

empresas nacionales ubfcadasen el extranjero (en el activo) y por 

filiales de empresas extranjeras situadas en el pafs (en el pas! 

vo). Es importante resolver esos problemas para dar mayor preci

sidn a la expresidn cuantitativa del nivel de las transacciones 

internacionales por concepto de servicios. La renta de inversidn 

y el interds sobre los pristamos se denominan frecuentemente "se~ 

vicios ~e los factores", ya que representan la supuesta retribu

ción ~el servicio prestado por el capital como factor de produc

ción. ~1 concepto de servicios totales se refiere a la suma de -

los servicios de los factores y de los no relacionados con estos! 

se utiliza también con frecuencia el término de comercio inyisi-

~· 

En el cuadro 5 puede verse que la adicicSn de los servicios 

de los f;ictorcs ·(s;:,gún la definición expuesta) a los servicios no 

99;. 
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CUADRO 6 
EXPORTACIONES DE SNF !/ 

Vari.aci.On Anual Promedio ( '] 
Grupo de países 1971-75 1975-80 1980-85 y 

Países desarrollados 5.0 4.8 5.8 
Países en desarrollo 4.9 5.7 5.9 

Más adelantados 5.8 6.0 
Menos adelantados 3.3 3.8 

Global 5.0 5.1 5.3 

y Datos relativos a los países miembros del FMI. No incluye a las economías 
Centralmente Planificadas. 

y Proyecciones. 
Fuente: Banco M.mdial - Staff Working Paper No. 410 

ClJAOOO 7 

IMPORTACIONES DE SNF y 

Vari.acion ""Ual Promedio ft1 
Grupo de países 1971-75 1975-80 1980-85 y 

Países desarrollados 6.6 4.3 4.7 
Países en desarrollo 16.9 5.2 5.5 

Más adelantados 4.0 4.4 

Global 9.1 5.0 5.1 

Y Datos relativos a los miembros del FMI. 
mente Planificadas. 

No incluye las Economías Centra! 

y Proyecciones. 
Fuente: Banco Mundial - Staff Working Paper No. 410 
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relacionados con estos tiene como consecuencia un nuevo aumento 

del 50% del valor del comercio internacional del sector terciario 

En el caso de varios pafses desarrollados de economfa de mercado, 

el efecto es aGn m&s pronunciado. Si tomamos como ejemplo ~ los 

Estados Unfdos de América (aunque ese pafs constituye un caso e~ 

tremo), la inclusi6n de la renta de la inversi6n eleva los ingr~ 

sos comunicados por concepto de servicios en 1980 de 45,000 mi-

llones de d61ares a 120,000 millones, es decir, triplica casi -

esos ingresos, multiplicando por m&s de dos los pagos comunicados 

por ese concepto (que aumentan de 40.000 millones de d61ares a 

84,000 millones). 

Ahora bien, durante la primera mitad de la década de los se

tenta, las exportaciones totales de servicios no factoriales (SNF) 

(concepto definido en el anexo}, crecieron anualmente en 5.0%. Las 

exportaciones provenientes de los pafses desarrollados crecieron 

en 5.0%, en tanto que aquellos provenientes de los pafses en desa

rrollo aumentaron anualmente en 4.9%. En ambos grupos de pafses, 

destaca el creci~iento de la categorfa de otros servicios guberna

mentales. (véase cuadro 6). 

En materia de importaciones de SNF y durante el período de -

refere~cia, se detecta un crecimiento anual de 9.1% de los cuales 

6.6% corresponden a los pafses desarrollados y 16.9% a aquellos 

en desarrollo. E~ el primer grupo de pafses,las categorfas de SNF 

con mayor y menor crecimiento anual corresponden a la de otros -

servicios privados y otros gubernamentales, respectivamente; Las 

impotaciones de otros servicios gubernamentales de los pafses en 

desarrollo registraron el crecimiento mas elevado en tanto que las importac1g_ 
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nes de la categoría de viajes registró el menor crecimiento. {Ver 

cuadro 7). 

Al final del período, esto es, en lg75, y en términos de V.!_ 

lor, las exportaciones totales de SNF del mundo capitalista aseen 

dÍan a 16g,460 millones de dólares, cifra que representaba el --

17.3~ de la importaciones totales de bienes y SNF. A su vez, el 

valor de las importaciones de SNF del mundo capitalista en 1975 

era de 188,419 millones de dólares, o sea el 19.3% de las impor

taciones totales de bienes y SNF. El comercio de SNF representa

ba, en ese mfsmo año; el 25'1 del comercio de bienes. 

En ese mismo afto,los mayores exportadores de SNF fueron los 

paises desarrollados, los cuales efectuaron el 75% de las expor

taciones totales de SNF. En particular 1 as naciones de Europa Occ..!_ 

de~tal replizaron el 53.1% de las exportaciones totales de SNF 

del mundo capitalista. Entre los países de menor desarrollo, las 

naciones de Europa del Sur y de América La ti na eran 1 as exportadL 

ras del SNF m&s importantes. 

Sin embargo, los países.desarrollados (especialmente Alem~ 

nia Occidental, los Estados Unidos y Jap6nl fueron tambié'n los 

nayores importadores de SNF en 1975, ya que adquirieron el 7.6~ 

de las importaciones totales de SHF. Entre los países en desa-

rrollo que realizaron las mayores importaciones, destacan Ir~n. 

Arabia Saudita y Africa del Sur. 

La importancia del comercio de SNF fue variable de un país 

a grupo de paises a otro. En materia de exportaciones, los paf-

ses de Europa del Sur y Singapur registraron las mayores relaci~ 
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nes comercio de SNF/comercio de bienes. A su vez, en algunos pai 

ses africanos se detectaron las cifras más altas de la relación 

importaciones de SNF/importaciones de bienes. 

En cuanto a la composici6n de las exportaciones de SNF, cabe 

destacar que la categoría de otros servicios privados ha ocupado 

una posición dominante en los países desarrollados en tanto que 

la de viajes ha sido predominante en los países en desarrollo de 

América Latina y Europa del Sur, y la de otros servicios privados 

en las naciones en desarrollo de Africa y Asia. 

Las importaciones de otros servicios privados y viajes han 

tendido a ocupar una posicidn dominante en los países de Europa 

Occidental. En el caso de la mayoría de los países en desarrollo 

la categoría de transporte maritimo ha sido la categoría m4s im

portante en las importaciones de SNF de estos países, seguida -

por la categoría de otros servicios privados. 

En el periodo 1975-lg8o, las exportaciones de SNF del mundo 

capitalista crecieron anualmente a una tasa de 5.1% para alean-

zar, al final del periodo, el valor de 224,480 millones de dóla

res. Las exportaciones de StlF de los países desarrollados aument!. 

ron, durante el período de referencia, a una tasa anual de 4.8"; 

En tanto, las exportaciones de SNF de los pafses en desarrollo 

registraron una tasa anual de .crecimiento de 5.7'!. 

En el caso de los países desarrollados, las categoría·s ·de -

~NF que registraron ~ayeres tasas d~ creci~iento fueron las de 

fletes y seguros (7.5%) y las de otros transportes (5.8-'t). En --
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cuantc a los países en desarrollo, las categorfas con ~ayor cre

cimiento se refieren a las de fletes y seguros (8.7%) y las de 

otros servicios privados (6.4%). 

Durante el mismo perfodo, las importaciones de SNF del mun

do capitalista registraron una tasa anual de crecimiento de 5.0% 

En 1980, el valor de las mismas ascend1a a 240,281 millones de -

d6lares. La tasa de crecimiento anual registrada por las import~ 

ciones de SNF de los países desarrollados (4.3%) fue inferior a 

la observada en el caso de las naciones en desarrollo (5.21). 

En el primer grupo de pafses las categorfas de otros trans

portes (6.0%) y fletes y seguros (5.6%) destacaron como las de -

mayor crecimiento anual. Cabe senalar que las importaciones de -

otros servicios gubernamentales realizadas por los pafses desa-

rrÓll a~os registraron una tendencia a la baja en el per(odo de • 

r-eferencia. 

Por ~u parte, las importaciones de SNF con mayor dinamismo 

en el caso de los pafses en desarrollo correspondieron a la de' 

otros servicios gubernamentales (6.8% de crecimiento anualJ y a 

la de otros transportes (5.5%). 

El Banco Mundial ha estimado que las exportaciones totales 

de SNF del mundo capitalista ascender4n a 386,651 millones a fi

nales de la presente década. Esto· significa que las exportacio-

nes totales crecieron anualmente en 5.3% entre 1980 y 1985 y se 

zirevé un incremento anual de 5. 4% en el per{odo 1985-90. 
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Las exportaciones de SNF de los paises desarrollados aumen

taron anualmente en 5.oi entre 1980 y 1985 y aumentarán en 5.1% 

entre 1985 y 1990. A su vez, las exportaciones de SNF de las na

ciones en desarrollo crecieron a una tasa anual de 5.9% en el p~ 

riodo 1980-1985 ~ crecer~n de 6.01 en el periodo 1985-1990. Es-

tas estimaciones indican que el crecimiento anual de las export~ 

cienes de SNF ser~ mayor en los pa{ses en desarrollo que en las 

naciones desarrolladas. 

En materia de importaciones de SNF del mundo capitalista,-

el valor proyectado para éstas por el Banco Mundial asciende a -

308,208 millones de dólares (a precios de 1975) en 1985 y a ----

394,235 millones de dólares en 1990. Tanto para el período 1980-

1985 como para el quinquenio 1985-90, el Banco Mundial proyecta 

una tasa anual de crecimiento de las importaciones de SNF de 5.1%. 

En el caso de los pafses desarrollados, el Banco indica que 

las importaciones de SNF crecieron anualmente en 4.7% entre 1980 

y 1985 y crecerán en 4.9% entre 1985 y 1990. A su vez, el Banco 

proyecta un crecimiento anual de 5.5% en el perfodo 1980-85 y de 

5.3~ en el per(odo siguiente para las importaciones de SNF de 

los pa{ses en desarrollo. 

En cuanto al comercio de invisibles (concepto definido en 

anexo 1), el valor del mismo ascendí& en 1979 a 448,000 millones 

de d6lares. El 33.3% correspondió a la categ~rfa _de ingresos por 

f~versidn, el 23.0% a la de transportes, el 18.81 a la de viajes 

y el 24.91 a la de otros servicios. Estas cifras ponen de mani--

fiesto la destacada importancia de la cate9orfa de ingresos por 

.· 1 
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inversldn obtenidos, en su gran mayorfa, por las compaRlas petr~ 

leras. Cabe seRalar que se registraron déficit en la categorfa 

de transporte y viajes. 

A su vez, Gran Bretafia registró un saldo superávitario de 

9,700 millones de dólares cifra a la que contribuyd con el 61 .9% 

la categorfa de otros invisibles. A diferencia del norteamerica

no, el saldo brit&nico fue superávitario en todas las categorfas 

de invisibles. 

Entre las naciones altamente deficitarias destacaron, tam-

bién en 1979, Japón y Alemania Occidental. En el caso de Japón 

el saldo fue de 14,200 millones de dólares cifra a la que contri 

buyd en mayor medida el déficit en el. balance de transporte. 

El déficit de Alemania Occidental ascendid a 17,700 mill.ones 

de dólares, de los cu~lesel 68.9% correspondfa a la categoría de 

viajes. De estos dos pafses mencionados, Alemania Occidental re

gfstrd el menor déficit en materia de ingresos por inversión. 

Aunque con escasas excepciones, los países en desarrollo re 

gistraron déficit sustanci~les en su cuenta de invisibles. Un 

cierto numero de pafses goza de notables superSvit en la catego

rfa de viajes (gastos internos en bienes y servicios realizados 

por turistas extranjeros). Sin embargo, los países en desarrollo 

son iMportadores netos de las dem&s categorfas de invisibles. 



C. EL PROTECCIONISMO EN MATERIA DE SERVICIOS. 

El estancamiento de la econom1a en los pafses desarrollados 

ha afectad~ el escenario internacional. en este sentido, la falta 

de demanda efectiva interna ha forzado a los productor~s d~ ser

vicios de los pa{ses desarrollados a realizar mayores esfuerzos 

en los rnercidos internacionales para sostener su nivel de activ! 

dad. Simultáneamente, los pafses en desarrollo se enfrentan, en 

la bOsqueda por diversificar sus exportaciones, a una nueva acti 

tud proteccionista en los mercados del mundo desarrollado. 

Como prueba de la importancia del ·proteccionismo cabe sena

lar que la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo -

(OCDE) ha estimado que el comercio invisible efectuado entre sus 

\ 24 miembros podr{a triplicarse si se desmantelaran las barreras. 

En general, los obstáculos existentes en el sector servicios 

no toman las formas proteccionistas comunes de tarifas o cuotas. 

dado que, al menos una parte de los servicios debe ser desempeñ~ 

do dentro del pafs importador (por ejemplo, servicios de ingeni~ 

rfa o de contabilidad). De hecho, la mayor{a de las restricciones 

al comercio de invisibles surgen disfrazadas en las leyes fisc~ 

les o de nacionalizaci6n. 

Debido a su importancia en la cuenta corriente de muchos -

paf~es y a su exclusión de los códigos del GATT, los servicios -

se han convertido de objetivo conveniente de las polfticas comer 

ciales orientadas a neutralizar las dificultades ·de bala.nza de P.! 

gos a mediano plazo. 
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El espectro de las discusiones relativas a las distorsiones 

del comercio ha sido ampliado má~ allá del sólo concepto de los 

SttF, debido a la posible sustitucidn entre comercio e inversidn 

extranjera en los SNF, misma que permite el di•efto de políticas 

comerciales alternativas orientadas hacia un mismo objetivo. 

-1oa. 

Esto se puede ejemplificar considerando el caso de una ase

guradora inglesa que pretende asegurar a los residentes de Egipto. 

En teoría, esta empresa tiene dos opciones: exportar servicios 

ce seguros desde Ingtaterra o establecer una filial en el Cairo .. 

En el primer caso se da un flujo comercial de SNF, y en el segu~ 

do la única transacción internacional que se dará será un flujo 

de ingreso derivado de la inversión hacia Inglaterra, resultado 

de la tenencia de activos de capital en Egipto. 

El gobierno egipcio puede limitar las opciones de la asegu

radora mediante las siguientes: 

l. Imponer restricciones a la importación de seguros. 

2. Imponer restricciones al establecimiento de filiales. 

3. Permitir el establecimiento de filiales pero: 

a) Restringiendo la magnitud y alcance de sus operaciones o; 

b) Restringiendo el flujo de ingreso derivado de la inver-

sidn. 

La medida 11 es una barrera a los SNF, y la 3 bl al flujo 

de ingresos por inversión; pero ambas restringen el comercio de 

servicios. Por su parte, las medidas 2 y 3 a) son rei~riccio~~s 

a la inversión extranjera. 
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Las barreras no ar~ncelarias aplicadas al comercio de servf 

cios (SNF m~s ingresos por inversi6n) y a la inversidn en servi

cio incluyen: cuotas y políticas restrictivas al comercio estatal, 

subsidios e impues.tos· a la exportaci&n, pol Íticas p6bl icas y pr.! 

vadas discriminatorias, impuestos indirectos selectivos, subsi-

dios domésticos selectivos, reglamentaciones anti dumping y adrninfs 

trativas y técnicas restrictivas, pr,cticas empresariales restri~ 

tivas, controles a la inversi6n extranjera, polfticas migratorias 

restrictivas, controles monetarios selectivos y polfticas cambi~ 

rias discriminatorias. 

l. Controles de cambio. 

Con base en el análisis que cada ano realiza el Fondo Mone

tario Internacional sobre las prácticas restricticas de sus paf

ses miembros, el Banco Mundial elabord un cuadro resumen que --

permite detectar la intensidad con la que se aplic~n los contro

les de cambio. 

Los controles de cambio se agrupan en tres categor1as según 

el objeto de los mismos; los gastos de viajes de residentes en 

el extranjero, los pagos sobre otros servicios privados y los 

flujos al exterior del ingreso por inversión. 

En la primer categorfa el 67.1% (9 pafses de la OECO y 83 

paf ses en desarrollo) de los paf ses analiza.do·s aplican restricci.!:!_ 

nes al flujo externo de divisas para viajes internaci~nales a~

ser realizados por residentes. Dichas restricciones toman la -

forma de l~m~tes al ntorgamiento de permisos de viajes, control 
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de cambios o impuestos a los viajes. Este dltirno tipo de restric 

ción es particularmente común en América Latina. 

En cuanto a la segunda categorfa se detectó que el 50.41 (6 

pafses de la OCDE y 63 paises en desarrollo) de las nacionalesan~ 

lizadas restringen los pagos a otros servicios privados. En algu

nos de estos paises, es necesario obtener la aprobación de una -

agencia autorizada para transferir las divisas derivadas de los 

salarios de los ex~ranjeros. En otros pafse~. se fija una- propor

cidn fija de las ganancias que pueden transferirse al extranjero 

Finalmente, en otros paises se imponen restricciones a las trans

ferencias de ingreso de propiedad. 

En el 39.41 de los pafses analizados (3 pa{ses de la OCDE y 

51 pa{ses en desarrollo) las remisiones de ganancias, dividiéndose 

intereses derivados de la inversión extranjera están sometidas a 

controles de cambio. En algunos pafses, se impone un límite al 

monto de ingreso por inversión que puede transferirse a las cuen

tas de los no residentes en el extranjero. En otros pa{ses, se e~ 

tablece un control indirecto mediante un impuesto especial. 

En suma los controles de cambio son variados y de uso común. 

Estos se aplican particularmente en los pa{ses en desarrollo menos 

adelantados y son frecuentes en algunos pafses de la OCDE, espe-

cialmente en Grecia, Islandia e Italia. Cabe senalar sin ·embargo; 

que las restricciones a las remisiones de inversión e ingres~ de -

propiedad s61o representan una parte del proteccionismo en materia 

de inversión extranjera y transferencia de .tecnología. De hecho, 



los movimientos internacionales de capital y mano de obra estan 

sujetos a estrictas legislaciones nacionales y las restricciones 

a la remisiones constituyen un reflejo de dichas legislaciones. 

2. Otras Restricciones. 

En cuanto a otros tipos de restricciones y con base en un -~ 

estudio realizado por el Departamento Norteamericano de Comercio, 

el Banco Mundial seftala tres categorfas según la naturaleza de -

las barreras: las de tipo comercial, las de caricter de inversión 

y las que combinan las dos primeras. Cabe señalar que el estudio 

no hace alusión a las pr~cticas aplicadas en Estados Unidos. 

.111. 

La primera categorfa incluye las restricciones a los servi-

cios de publicidad (aplicadas en el 15.3% de los pafses miembros 

del FttI), a la industria cinematrográfica (en el 24.l~ de las na-

cienes), a los servicios de transportaci6n adrea (el 27.7~) y a -

los servicios de transporte. marftimo (en el 16.8% de los pa(ses). 

Las restricciones a los servicios de publicidad toman la forMa de 

licencias, cuotas (Canadi), impuestos discriminatorios (Costa Rica) 

o regulaciones tdcnicas restrictivas (Grecia, Indonesia y Mlxico). 

La industria cinematográfica esti sujeta, entre otros factores 

a restricciones cuantitativas (Australia, Egipto, India y Suiza). 

monopolios gubernamentales (Burma y Siria), requisitos locales de 

trabajo (Brasil. Canadi e Italia), impuestos discriminatorios (Ar

ge~tina Y Din~narca) o subsi~ios· gubernamentale~.· 

Los obstáculos a los servicios de transportación aérea compre~ 
. . 

den, entre otras, prácticas favorecedoras de los trasportadores -
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nacionales (Argentina, Bélgica y Alemania Occidental), impuestos 

discriminatorios (Guatemala e Indonesia) o cuotas discriminatorias 

de aterrizaje (Haitf, Italia y México). 

En ~ateria de servicios de transporte marfti~o, algunos paf-

ses celebran acuerdos bilaterales (Brasil, Chile e India), otros 

aplican impuestos especiales en favor de cargueros nacionales -

(A.rgentina y Brasil), en tanto que otros formulan esquemas prefe-
, 

renciales reservando una parte: del transporte del comercio para --

sus propios cargueros (Australia, Egipto y Francia). 

La segunda categoria incluye las restricciones aplicadas a la 

actividad bancaria y a la rama hotelera. Las barreras a la activi

dad ~anearía se aplican en el 21.2% de los pafses analizados y corn 

prenden la prohibición del establecimiento de nuevas sucursales de 

bancos extranjeros (Australia e India), la limitación de las acti

vidades financieras de bancos extranjeros (Australia y Nueva Zela~ 

dial e restricciones a las remisiones de ganancias (Brasil y Ghana). 

Las restricciones a la actividad hotelera se aplican en tan 

sólo el 3.7;; de los pa{ses incluidos en el informe. Este tipo de -

actividad generalmente se desalienta mediante retrasos administr~ 

tivos que afectan la importación de insumos necesarios (como en 

Bangladesh o India), la prohibición a la importación de dichos in

sumos (corno en algunos pafses de America Latina) o la imposicidn -

de onstáculos a la remisión de ganancias (co~o en algunas naciones 

de Africa, Am~rica latina y Asia del Sur). 

Finalmente, la tercer categoría de restricciones, en la que 

se comoinan los obstlculos de tipo comercial con los impuestos a -



la inversidn, abarca los servicios de contabíl idad, construcción, 

ingenier<a, computaci6n y legales, la renta de automóviles y el 

~rea de seguros. En la mayoría de estos servicios, las restric-

ciones consisten en limitar el establecimiento de empresas extra~ 

jeras y la remisión de las ganancias. 

En suma, muchos pafses aplican, además de los controles de -

cambio, otras restricciones al comercio de servicios. Cabe senalar 

que los problemas a los que se enfrenta este tipo de -comercio se 

refieren principalme~te al aspecto de la inversión. 

Varios tipos de industias de servicios se ven limitadas en 

el establecimiento de sus filiales en el extranjero. Sin embargo, 

cabe señalar también que las restricciones se imponen a dichos -

servicios, especialmente en los países en desarrollo, en un inten 

to por proteger sus propias industrias de servicios o fomentar el 

nacimiento de los servicios necesarios para el logro de sus objet! 

vos de desarrollo. 
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CAPITULO IV 

EL TEttA DEL COMERCIO DE SERVICIOS EN LOS FOROS INTERNACIONALES DE 

COOPERACION 

Hasta la fecha, el tema de los servicios sigue resultando bas 

tante novedoso, esto no quiere decir que no se hayan hecho los es

fuerzos necesarios por lograr que éstos sean discutidos. Tanto los 

pafses desarrollados como los países en desarrollo han tratado de 

incorporarlos a la agenda de las grandes reuniones internacionales, 

pero nada ha prosperado en forma trascendente. 58 / 

Quiz' el caso mis importante sea el de Estadcs Unidos, quien 

ha insistido de manera especial en el tratamiento del tema de los 

servicios s61o en aquellos foros de negociación en los que a todas 

luces tiene predominancia, como es el GATT, y no asf en otras in~ 

ta~cias corno por ejemplo la Conferencia de las ~aciones Unidas -

sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD). 

Una preocupacidn central de la polftica comercial de los pa! 

ses desarrollados, particularmente los Estados Unidos, es la rela

tiva a negociacio~es sobre el sector de servicios, el cual ha est~ 

do marginado de las reglas del GATT. Dentro de ellos, los mas im-

portantes son los seguros, firmas contables, consultores,disenado

res industriales, publicidad, transportes, comunicaciones, bancos 

películas cinematogr,ficas, servicios legales y de salud, y educa

ci6n. 
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Los problemas b~sicos asociados al comercio de servicios son 

dos: la negacidn del derecho de establecerse y, cuando son autori 

za dos, los complicados requerimientos de 1 icencias y certificación 

que deben cubrir. No obstante, hay que seffalar que de hecho exis

ten ya diversos mecanismos que intentan regular este tipo de acti

vidades, el mismo GATT contiene una cláusula que regula las pel<

culas cinernatrográficas (a través de cuotas), en tanto que el Cd

digo sobre Adquisiciones Gubernamentales abarca los servicios as~ 

ciados a la entrega de los productos. También existe un Código de 

la OCDE sobre "invisibles", si bien contiene máltiples excepcio-

nes; además, la OCDE tiene varios comités que analizan las cuesti~ 

nes relativas al transporte marftimo, telecomunicaciones, seguros, 

turi sr.io y mercados financieros. 

Por otra parte, en varios campos o sectores han existi~o acue~ 

dos que regulan sus actividades desde hace tiempo, como son el -

transporte aéreo y mar{timo, asf como las comunicaciones, en tanto 

que la UNCTAD ha jugado un papel activo en el campo naviero, aún -

cuando sus reglas han sido para restringir y no para liberalizar 

esta actividad. En consecuenci~,cualquier negociación futura sobre 

estas cuestiones necesariamente tendrá que tomar en cuenta todos 

estos tipos de arreglos pre-existentes. 

El objetivo central de 1~ política norteamericana es lograr 

la aceptación internacional del principio de que el comercio de -

servicios, como el de biene~,deber( liberalizarse. Ahora bien,en 

.:ontras'te con el caso de los bienes, no es tod~vfa del todo el aro 
llt • 

qué naciones serán las más favorecidas con la liberalizacidn del 
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comercio de servicios. No obstante, el inter~s para actuar lo mis 

pronto posible se debe a las amplias posibilidades que el cambio 

tecnológico abrirt para este tipo de co~ercio, y que para poder 

aprovecharlas del todo se requiere fijar las •reglas del juego", 

antesde que se creen y fortalezcan intereses particulares en es-

tas industrias. 

Es evidente que hay ciertos servicios en los que sería irreal 

esperar cualquier tipo de liberalizacfón, como seria el ce.so de-

aquellos ligados a cuestiones de seguridad nacional (o comunicaci~ 

nesl. Sin embargo, se sostiene que las reglas ya existentes del -

GATT bien podrian extenderse en muchos casos, como la aplicación -

del Código de Estándares Técnicos y el de Barreras no Tarifarias 

a los servicios, la adopción :le acuerdo de "Congelamiento" lll, 

el establecimiento de un procedimiento de quejas, y los acuerdos 

bilaterales. 

El énfasis en la liberaci6n d~ los servicies tanbiln Jbedece¡ 

como ya se indic6, a que su valor representa cerca del 201 del co

mercio mundial y~ que enfrenta barreras no tarifarias similares 

a las de los productos, las cuales son negociadas dentro del GATT. 

Adem6s, recientemente han aparecido nuevas formas de comercio de 

servicios, como es la transmisi6n internacional de informaci6n y 

aquellas relacionadas con la alta tecnologfa. De hecho, todo parece 

indicar que la siguiente ronda de negociaciones del GATT -hacia -

finales de los ochenta- tendr! como tema central el de tos se~vi--

cios, toda vez que después dé la Ronda de Tokio diflcdinente se -

justificaria otra concentrada ünicamente en el comercio .de mercan

c1as. 



Un área de conflictos comerciales que ha emergido en los úl

timos años ha sido la referente a las distorsiones del comercio 

que tienen su origen nó en tarifas ni barreras no arancelarias, 

sino en regulaciones o reglamentaciones de las decisiones en in-

versión. 

Es común que en muchos pafses (particularmente en desarro--

1 lo), los gobiernos condicionen el establecimiento o expansión de 

empresas extranjeras a ciertos compromisos, dentro de los cuáles 

sobresalen: metas mfnimas de exportaciones, niveles máximos de -

importaciones o lfmites en los pagos de regalfas y remisión de -

utilidades. Obviamente, todos estos factores afectan y distorsio

nan los patrones del comercio mundial. 

Un estudio60/del Departamento de Comercio de Estados Unidos 

e'n 1977, encontró que el 14% de toda la inversión extranjer~ no..r. 

teamericana -y29~ de la canalizada en pafses en desarrollo-, se 

encontraba. sujeta a alguna de estas restricciones. Más aún, estas 

cifras se refieren al stock de inversiones, por lo que es basta~ 

te probable que subestime la verdadera magnitud de estas restric

ciones (el ejemplo típico es la industria automotriz). 

Adicionalmente, en mucho~ paises hay sectores cerrados to-

tal o parcialmente a la inversión extranjera, en tanto que tam

bién es frecuente que éstas empresas enfrenten un tratamiento -

discriminatorio vis 1 vis empresas locales en aspectos tales como 

subsidios, régimen fiscal, etc, 

En esta materia existen algunos códigos, tanto en el OCDE 

como en la CÉE, pero además de ser limitados a aspectos muy es-
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Turismo: Organizaci6n Mundial del Turismo (OMTj 

Telecomunicaciones: Uni6n Internacional de Telecomunicacio-

nes (UIT) 

Patentes, derechos de Organizaci6n Mundial de la Propiedad In-

autor. marcas de f&br! · telectual (OMPI). 

ca: 

Estas organizaciones se ocupan especialmente de cuest~ones 

técnicas dentro de sus esferas de competencia y no de la reducción 

de los~obst&culos al comercio internacjonal. No obstante. algunas 

de sus actividades son de interés; por ejemplo. los acuerdos con

certados en la IATA repercuten en las estructuras comerciales de 

los servicios de transporte aéreo civil. 

Los trabajos de otras muchas organizaciones pueden incidir 

sobre cuestiones relativas a las industrias de servicios. en el 

marco de unas actividades m&s amplias: 

1.- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: Ya se ha hecho mención de las 

estadfstfcas de balanza de pagos del FMI. en las que figuran es

tadísticas rélatfvas al comercio de servicios. Report of. Exchange 

Restrictfons (Informe sobre restricciones cambiarías) contiene -

informaci6n sobre los obst!culos al comercio de servicios. 

2.- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO: El BIRF fi 

nancia proyectos relacionados con el turismo e incluye elementos 

de servicios en los proyectos financiados en otros s~ctores (por 

ej~mp1ü, desarrollo portuario. transporte ~aritimo. infraestruc-



tura de telecomunicaciones). 

3.- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA: La UNESCO estudia los problemas de los de-

rechos de autor y de las corrientes internacionales de informa-

ción. 
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Las organizaciones cuya labor tiene mayor interés en este co~ 

texto parecen ser la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co

mercio y Desarrollo (úNCTAD) y la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

4-- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARRO_ 

LLO. (UNCTAD) Siendo este el foro m&s cercano a los intereses de 

los pa{ses en desarrollo, no es f&cil que é.stos impulsen este tema, 

puesto que por el momento, no es de gran urgencia para ellos. Los 

paisesen desarrollo est!n m&s preocupados por utilizar el foro de 

la UNCTAD como un factor de apoyo para la resolución de los pro-

blemas del comercio y del desarrollo. 

Las actividades de la UNCTAD en el sector de los servicios 

son principalmente de la competencia de dos de sus comisiones~-

permanentes. a saber: la Comisión de Transporte Marttimo y la Co

misión del Comercio Invisible y de la Financiación relacionada -

con el Comercio. 

La Comisión de Transporte Marttimo ha elaborado una Conven

ción sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas -

que aan no ha· entrado en vigor. Se abrió a la firma<del 1° de ju-

1 fo de 1 9 7 4 al 3 O de junio de 19 7 5. E 1 l º de junio de 19 8 O h ·ha -
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bfar. aceptado 46 países y otros 10 la habían firmado a reserva 

de ratificación. Las principales disposiciones de la Convención 

se refieren a la participación en el comercio, las relaciones -

con los usuarios, los fletes y la solución de diferencias. 

También se encomendó a la Comisión de Transporte Marítimo 

la preparación de un Convenio sobre el Transporte Multimodal I~ 

ternacional, que fue adoptado en maY.O de 1980. El Convenio versa 

sobre la documentación para el transporte multimodal y las res-

ponsabilidades de los transportistas y consignadores. Reciente

mente se ha ampliado el mandato de la Comisión de Transporte 

Marítimo y se le han encomendado nuevas actividades sobre el 

tra~sporte multimodal y la contenedorización (incluidas las nor 

mas sobre contenedores}. La Comisión ha adoptado un programa de 

t~abajo·sobre estos temas que se realizará en cooperación con la 

Organización Consultiva Marftima Intergubernamental (OCMI), la 

Organización· de Aviacic5n Civil Internacional (OACI) y la Organi

zación Internacional de Normalización (ISO}. 

La Comisión de Transporte Mar1timo ha tenido además en su or 

den del dfa los temas siguientes: la evolución del transporte m~ 

ritimo en el mundo, el desarrollo de las flotas mercantes de los 

países en desarrollo, los servicios portuarios, las flotas de -

matrícula libre, la legislación marftima y los contratos de segu

ro mar 'i timo. 

El proyecto de Código Internacional de Conducta para la•

Trans•erencia de Tecnologfa, que se discute en.la .UNCTAD~ trata 

de las transacciones relativas a la transfe~encia de conocimiento~ 
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sistemáticos para la manufactur·a de un producto, la aplicaci6n -

de un proceso o la prestación de un servicio. 

la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiaci6n rel~ 

cionada con el Comercio ha consagrado un considerable volumen de 

trabajo a los oroblemas de sequros. con especial referencia al fJ? 

mento del sector de seguros en los palses en desarrollo. 

Ciertamente la esencia del problema es similar en todos los 

casos. esto es. buscar el aumento de la participaci6n de los pa! 

ses en desarrollo en el rubro de los servicios. y evitar la sali

da de divisas por la contrataci6n de los servicios por otros pa! 

ses. Sin embargo no son esos todos los servicios que deberán que

dar incorporados en una negociati6n de conjunto. ni tampoco son 

esas justamente los que están asociados en un proéeso de reestru~ 

turaci6n mundial. No por eso.debiera soslayarse la importancia -

de incluirlos en un ejercicio de largo alcance, en donde pudieran 

obtenerse algunas ventajas para los pafses en desarrollo. 

Dentro de la UNCTAD. todo este capftulo que se conoce bajo 

el rubro del comercio de invisibles¡ ha tenido una evoluci6n baI 

tante lenta y en verdad no ha llegado a grandes conclusiones. Una 

de las razones fundamentales·de esta situaci6n es la atenci6n 

que normalmente acaparan los asuntos tradicionales de comercio de 

productos .blsicos y de manufacturas. 

la mue"stra más evidente est.i precisamente en la cel ebf'ai::fc5ri 

·de la _VI UNCTAD en Belgrado, Yugoeslavia. en la que los problemas 

de la recuperaci6n econ6mica. acapararon la ·mayor de las ·atenciones· 
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en tanto las cuestiones de largo plazo quedaron para eso; para el 

largo plazo. 

5.- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Al ser este un foro de resultados sobre lo que se discute en 

los foros particulares, no podr1a haber ocurrido algo diferente. 

El tema de los servicios se mantiene rezagado, en un segundo sitio. 

La Asamblea General ha conocido los informes correspondientes 

de las reuniones de la UNCTAD y del GATT, en donde se han examin! 

do estos asuntos, pero eso ha sido más por rutina que en verdad -

como análisis profundo de la trascendencia de estas cuestiones . .§l/ 

En este foro, ni siquiera Estados Unidos ha demostrado inte

r~s partic~lar por impulsar el tema; obviamente es en parte por 

las reservas que tendría de que el asunto prospera en algún foro 

diferente al GATT, como podría ser la propia Asamblea General o 

la UNCTAD. 

Al no haberse profundizado en el tratamiento del tema de los 

servicios se exhibe la evidencia de que los patses , tanto desa

rroltados como en desarrollo, aún no han concebido a este como t 

un tema prioritario en sus relaciones, al menos las multilaterales. 

En la Asamblea General, al menos las dos últimas XXXVII y -

XXVIII) han dado especial atención a los temas de la recuperaci6n 

económica mundial y del lanzamiento de la ya virtualmente frustr! 

da serie de negociaciones globales 621, Asf, al menos en foros tan 

amplios como los del sistema de Nac1ones Unidas, los servicios son 
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un asunto marginal y hasta secundario. 

Mientras ésto ocurre en los grandes foros multilaterales, -

Estados Unidos ha ido ganando terreno en sus negociaciones bilat~ 

rales, y en su fortal~cimiento tecnol6gico. Esto queda constata

·do por la acti~ud mostrada sobre los mismos asuntos con América 

latina. 

6.- SISTEMA ECONOMICO LATINAMERICANO (SELA): Hacia 1981, el -

SELA promovi6 el análisis profundo del estado que guardaban las 

relaciones econ6micas de América Latina con Estados Unidos en -

cuatro grandes ~reas: comercio exterior, hidrocarburos, finanzas 

y empresas transnacionales. El elemento fundamental que subyacía 

en todo este ejercicio no era una labor académica, sino que era 

la preparación de una eventual reunión de negociaci6n de conjun

to entre América Latina y Estados Unidos~3 /. 

Dentro de los aspectos fundamentales que se analizaron en 

los documentos que se elaboraron destaca el que se refiere a la 

importancia de revisar la estructura de las relaciones entre am

bos lados; se hizo hincapié en que Estados Unidos había venido 

perdiendo competitividad en ciertas ramas industri~les y que en 

consecuencia sería procedente iniciar un proceso de redespliegue 

de esa capacidad industrial hacia países de América Latina. 

De manera especial se mencionaron sectores como el del cal 

zado, los textiles, línea blanca y algunos aparatos eléctricos. 

Se anot6 al redespliegue industrial como un proceso selectivo, 

que r~spondi~ra a los objetivos de polftica económica y social 



de los países de América latina, que serlan los receptores de 

las nuevas inversiones 641. 
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Se hizo destacar también la tendencia de pafses como Esta

dos Unidos hacia el desarrollo sostenido del sector servicios, 

con especial referencia a aquéllos que implican un fuerte creci 

miento de las potencialidades tecno16gicas, como la microelectr~ 

nica y la biotecnologfa. 

Como consecuencia de estos seftalamientos, en los documentos 

recomendatorios se anotaba que el cambio estructur~ en las rel~ 

ciones de la regi6n con Estados Unidos, ameritaba un enfoque -

distinto, que incluyera la discusión del posible redespliegue de 

las capacidades industriales en las que habla perdido competiti 

vidad Estados Unidos. También se hacfa mención de que debiera -

llegarse a un entendimiento con Estados Unidos en materia de -

servicios 651. 

Adicionalmente. se hizo notar que la región debiera impul

sar una posici6n de conjunto con los pafses en desarrollo e~ su 

totalidad, sobre las cuestiones de servic.ios. Todo esto, en bli.!1_ 

na medida fue promovido por México. Sorprendentemente la reunión 

de pafses latinoamericanos, celebrada en Panam4, no tuvo la re~ 

sonancia esperada. Varios pafses, entre ellos Argentina, objeta

ron la idea incluso de llegar a negociar con Estados-Unidos .en 

el marco del SELA; se. destac6 entonces que p~ra eso~estaban conI 

titu.ídos los foros naturales como el GATT o el Banco ·Mundial. 

Finalmente, el consenso. no fue más allá de dar instruccio

nes a la Secretarf a Permanente para que mantuviera en estudio -
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estas cuestion€s. pero nada m!s. 

Adicionalmente, Estados Unidos hizo saber que de llegarse 

a un eventual consenso latinoamericano, no estarfa en posibili

dad de negociar algo tan trascendente como lo ahf considerado. 

en el seno del SELA, Estim6 que para llegar a una negociaci6n 

en cuestiones fundamentales hab,a foros m!s adecuados como por 

ejemplo la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) 661. 

Lo importante e~ este caso es llamar la atenci6n sobre el 

verdadero interés de Estados Unidos en torno al redespliegue i~ 

dustrial y a los servicios. No desea en verdad llegar a establ~ 

cer ningún acuerdo multilateral. sino que prefiere seguirse ma

nejando en forma m(s sigilosa. en forma bilateral. y dejando que 

las condiciones maduren mis a su favor. para en unos aftos m(s ~ 

entonces s, lanzar la idea de negociar multilateralmente lo que 

no consiga por otros medios. 

7.- ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT ) 

Es este el foro en que m(s discusi6n ha habido sobre el tema del 

comercio mundial de los servicios. Estados Unidos ha sido quien 

10 ha venido impulsando. sin éxito hasta la fecha. 

El interés demostrado por Estados Unidos ha evolucionado a 

rafz de la terminaci6n de la Ronda de Negociaciones Multilatera

l es. conocida como 1 a Ronda Tok fo, que dur6 de 1973 a 1979. Du-..'.;: 

r:ante este proceso largo se acorda·ron .impo.rtant.es red'ú-ecfaneS"' 

del GATT,· pero quizá lo mis importante .en esa oc.asi6n rue la -

adopcf6n de. C6digos de Conducta cuya observancia constitU'·farr Tas' 
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nuevas reglas del comercio internacional 67 1 

los C6digos aprobados y entrados en vigor fueron los de -

Subsidios y Derechos Compensatorios. Dumping. Barreras T~cnicas 

al Comercio. Compras del Sector PGbllco. carne y lácteos. 

Siguiendo este esquema. Estados Unidos. en la XXXVIII Reu

ni6n de las Partes Contratantes. plante6 la posibilidad de que 

se iniciara un proceso de largo alcance encaminado a determinar 

las nuevas reglas del comercio internacional. ahora en materia 

de servicios.Para este efecto. Estados Unidos distribuy6 un do

cument~ entre los miembros del grupo de los 18. en el que hacfa 

notar la importancia del tema en las economfas de los pafses -

desarrollados il!cv~ase anexo No. 2) 

Ast, en noviembre de 1982, el GATT estarfa escuchando por 

primera vez un plantea•iento sustantivo por parte de uno de los 

pa1ses miembros. la propuesta concreta serta el lanzamiento de 

una serie de negociaciones internacionales dirigida a formular 

y poner en pr4ctica Códigos de Conducta que regularan el comer

cio mundial de servicios. 

Evidentemente, la preocupaci6n fundamental de Estados Uni

dos radica en que otros pafses como Francia y Alemania Federal, 

estln avanzando de manera importante en la generación de servi

cios con un alto contenido de valor tecnol6gico. Quiere, Estados 

Unidos en sus C6d1gos de Conducta. no solamente regular sino de~ . . , . -
virtuar la competencia que pudiera surgir por parte de otros pa;! 

ses desarrollados .y •n un futuro, tambi€n de pafses en desarro~ 
llo 69/ 
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La premisa fundamental de la que parte Estados Unidos. e!>- -

que no debe existir proteccionismo por parte de lo~ paf ses para 

el comercio mundial de servicios, particularmente en áreas en -

donde estima que aún tiene ventajas comparativas, como por eje~ 

plo en servicios finaricieros o en turismo receptivo. Es eviden

te que en este esfuerzo, Estados Unidos persigue influir de man~ 

ra determinante en el mercado mundial de servicios, de manera -

similar a como lo ha conseguido hacer en el mercado de manufactg 

ras. 

Su preocupaci6n por establecer Códigos de Conducta está -

orientada a protegerse de las ventajas comparativas tan grandes 

que pudieran alcanzar en un corto plazo Jap6n, Francia, lngla-

terra o Alemania Federal. Quiere en esta forma influir para sal 

vaguardarse y reservarse para sf mismo ciertas áreas en las que 

pueda dominar. As,, por ejemplo, hay indicios de que Estados -

Unidos no impedirfa que en el supuesto caso de que se- formula-

ran esos C6digos de Conducta, quedaran en ellos incorporados la 

aceptación tácita para utilizar subsidios gubernamentales a act! 

vidades como las de la aviación civil y la comunicaci6n por sa

télite, que és justamente lo que ese país está haciendo 7o1 

En esa ocasión, la propuesta estadounidense no prosperó d~ 

bido, entre otras razones, a que la Comunidad Econ6mica Europea 

se opuso, destacando que habfa otros asunto's de m·ayor u-rgencia 

que atender en el seno del GATT, antes de Tanza~ie a un ejercí~ 

cio de tales c!irensiones ]_J./, Concretamente rue F"'r11ncia quien 

en un principio, en las consultas oficiosas, hfzo sab~r que ni-
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siquiera estaría dispuesto a ~poyar la inclusión del tema en la 

agenda de la Reunión, Heses después, en la vfspera de la reunión 

la Comunidad Económica Europea anunció a Estados Unidos su dis

posición a que se examinara el tema, siempre que se revisara a 

fondo el de los productos agricolas que tantos problemas ha te

nido en los últimos años, debido b~sicamente a que en Europa se 

han logrado cosechas abundantes que obligan a poner restricci.Q 

nes a las importaciones. 

De cualquier forma, el examen.de las cuestiones sobre ser_yi 

cios no han tenido mayor trascendencia en el GATT, salvo un pro 

ceso significativo de declaraciones sobre el tema por parte de 

varias Delegaciones, incluyendo obviamente y de manera especial 

la del representante de Estados Unidos. Hay suposiciones de que 

este pafs habia previsto desde un principio que el tema no ten

dría grandes progresos; pero su estrategia era solamente esa, la 

de dejar planteado el asunto, en donde se ~arfa constar el inte

rés fundamental de ese pafs por iniciar ~egociaciones lo antes 

posible en esas áreas. 

Podrfa suceder en un futuro cerc~no, que Estados Unidos -

adoptara actitudes de alto proteccionismo, por ejemplo, entrada 

de servicios de ingenierfa aérea civil, para que una vez lesio

nados los intereses de otros pafses~ la comunidad internacional 

aceptara incursionar en 1~ negociación de servicios 
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CAPITULO V 

POLITICA COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS. 

En el periodo comprendido entre la Primera Guerra Mundial 

y 1930. Estados Unidos se encontraba involucrado en un esfuerzo 

por lograr el desarrollo industrial, con una actitud host1l ha

cia las importaciones. Cuando el Conqreso aprob6 la Ley de Come~ 

cio de 1930 (Smooth-Hawley). establecfa los aranceles mis ele

vado~ de toda la historia de Estados Unidos. 

A rafz de la Gran Depresi6n. la reconstrucci6n gradual de 

la economfa fue.acampanada por la Ley de Comercio de 1934. El 

objeto central de esta legislaci6n fue adoptar el arancel como 

principal instrumento de regulaci6n del comercio. con la cree~ 

cia de que una disminuci6n gradual de los aranceles beneficia

r1a a todas las naciores; sin embargo, se subray6 que las re-

duccfones deberfan ser graduales y recfprocas. por lo que la -

ley delegó autoridad en el Presidente para negociar esta redu~ 

ción. 

En el perfodo inmediato a la Segunda Guerra Mundial surgi6 

el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 

como una instituci6n multilateral que buscarfa la liberaliza-

ción del comercio mediante la reducci6n de los aranceles. La -

idea original provino de Estados Unidos. que b·uscaba la crea-·

ción de la Organizaci6n del Comercio Internacional (ITO). como 

una organizaci6n hermana del Fondo Monetario Internaciorial. -~ 
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Aún cuando la ITO nunca se estructur6, algunas naciones ñegoci~ 

ron una reducci6n de aranceles en Ginebra en 1947. Este acuerdo 

constituy6 el lineamiento general de lo que más tarde serfa el 

GATT. Estados Unidos ha participado en las diversas rondas del 

GATT resaltando los beneficios del libre comercio; sin embargo, 

ha habido excepciones a -esta afirmaci6n. Uno de los casos más -

conocidos es el de productos agrtcolas y textiles. 

En 1967, en la Ronda Kennedy, se puso de manifiesto la ne

cesidad de que las naciones en desarrollo participaran signific~ 

tivamente en el GATT., asf como de otro tipo de prácticas no aran 

celarías para contrarrestar las importaciones. 

Con base en los acuerdos de la Ronda de Kenndy se aprob6 -

la Ley de Comercio de 1974, En ella se autorizaba al Presidente 
"1 

a negociar en las pr6ximas sesiones comerciales y a apoyar el -

funcionamiento del Sistema Generalizado de Preferencias, en re

conocimiento a la obligaci6n de Est•dos Unidos de impulsar el -

desarrollo de los patses pobres. 

La legislaci6n aprobada tuvo como prop6sitosadicionales: 

estimular el desarrollo econ6mico de Estados Unidos, mantener y 

ampliar los mercados extranjeros para productos agrfcolas. in-

dustriales. mineros y mercantiles; fortalecer las relacion~s ~

econ6micas con otros pafses mediante la liberalización del co-

mercio y la no discriminaci6n; proporcionar procedimientos ade

cuados para la salvaguardia de la industria y de los trabajado

r~s de Estados Unidos contra toda competencia injusta o perjud! 

cial, y aportar "a~istencia de ajuste" para las industrias, ---
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trabajadores y comunidades perjudicadas o amenazadas por una -

creciente competencia exterior, 

M&s tarde, en 1979 se aprob6 la Ley de Acuerdos Comerciales 

como un cambio no s6lo en la legislaci6n comercial. sino también 

en los procedimientos adoptados en el Congreso. La Ley de 1979 

busc6 una orientación al libre comercio; sin embargo, los proc~ 

dimientos aprobados estuvieron en favor de intereses proteccio

nistas. Desde un punto de vista técnico. la ley de 1979 fue una 

enmienda a la Ley de Comercio de 1930. 

En realidad, la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 fue un 

paquete de reformas y adiciones a diversas leyes. cuyo objeto -

fue incorporar a la legislaci6n los acuerdos logrados en la Ro~ 

da de, Tokio. Est~ compuesta por once titulos, entre los que re

saltan: derechos compensatorios y antidumping, valoraci6n adua

nera. barreras técnicas al comercio, medidas agrfcolas y ejecu

ci6n de los derechos de Estados Unidos. La ley de 1979 fue est~ 

diada ampliamente a partir del momento de su promulgaci6n, des

tacando los efectos e implicaciones para México y Latinoamérica 
72? 

Como se mencion6, la Ley de 1979 modificó otras leyes. a -

saber: Ley de Comercio de 1974,Ley Arancelaria de 1930, Ley -

Antidumping de 1921, C6digo de Ingresos Internos de 1954, etc. 

por lo que puede decirse transform6 radicalmente la polftica -

comercial de Estados Unidos, 

En los primeros dfas de octubre de 1984, el Congreso apro

b6 una nueva pieza e·n la legislaci6n comercial• la Ley de come.r 
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cio y aranceles, testimonio de la dinámica de la politica comet 

cial de Estados Unidos, Algunos meses antes, Ta posibilidad de 

una nueva negociaci6n comercial parecfa dificil, ya que numero

sos proyectos de Ley presentados habfan sido detenidos en algún 

comité o en el Senado; sin embargo, 1984 era un año de eleccio

nes y al final de la sesi6n legislativa, cada una de las áreas 

del Congreso (House) desarrol16 proyectos de ley que incluyeron 

casi todas las piezas de la legislaci6n comercial. Despu~s se 

trabaj6 en un proyecto conjunto, ~ue rechaz6 todas las alterna

tivas de proteccionismo; más tarde se envi6 al Presidente para 

su firma. Durante 1983 fueron numerosas las sesiones del Congre

so que estudiaron las enmiendas a la legislaci6n comercial. Una 

revisi6n a los nueve herings sobre comercio en 1983, refleja la 

'- preocupacilín sobre el tema. 

Durante todo el perfodo estudiado, han existido presiones 

por una acci6n comercial proteccionista. Sin embargo, desde la 

aprobacilín a la legislaci6n de 1934 puede verse una t~ndencia .

a favorecer el libre comercio, por ser Estados Unidos el más f~ 

vorecido. Las medidas proteccionistas emanan cuando se demuestra 

la posible reducci6n en la mano de obra contratada a consecuen

cia de la importación. Las acciones proteccionistas se confunden 

con la urgencia de Estados Unidos por contar con un marco jurf· 

dico al que puedan acudir para hacer valer sus derechos. 

La legislaci6n norteam~ricana a partir de la década de los 

sesenta, refleja· claramente el deseo por· contar co.n una mayor -

"legal izaci6n" y "juri sdiccilín" del sistema de regulaci6n _come_r 
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cial, con una dobl~ finalidad. Primero, se ha buscado estable

cer los lineamientos para el libre comercio; a través de una -

considerable reducci6n de los aranceles, actitud patente en la 

negociaci6n del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y, 

las siete rondas de negociaciones arancelarias bajo los auspi

cios del GATT, El segundo objetivo es hacer frente a una inten_ 

sificaci6n gradual del uso de medidas diferentes a las tarifas 

para restringir las importaciones, acciones clasificadas como 

el Nuevo Proteccionismo . 

. Se asegura que la polftica econ6mica de la Administraci6n 

de Reagan en el área del comercio, promueve el libre comercio y 

no considera a las restricciones y barreras arancelarias como 

los instrumentos al alcance del gobierno para superar sus pro

blemas de déficit comercial y contracci6n de sus exportaciones. 

Sin embargo, lo anterior hay que matizarlo ya que la tesis del 

libre comercio está generalmente vinculada a prioridades en el -

Area de la pol,tica exterior o a la necesidad de proteger sect~ 

res espec,ficos de su industria, Por ejemplo, dfas después de 

tomar ~osesi6n Ronald Reagan, en una reuni6n informal, 1~gr6 el· 

compromiso voluntario de Jap6n de reducir la venta de vehfculos 

hacia Estados Unidos, Tiempo después, el sector del acero evi-

denci6 un acuerdo semejante, al fracazar el "Trigger Price Me

chanism•, y la Administraci6n tom6 la decisi6n de establecer -

acuerdos individuales, Un caso interesante es el del comercio 

con la Repablica Popular China, a quien se ofreci6 una .amplia.

cuota en el área de textiles. Inmediatamente surgi6 la petici6n 

de un impuesto compensatorio y la investigaci6n correspondiente~ 
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alegando el uso de pr!cticas comerciales desleales. El gobierno 

ofreció a cambio dél retiro de esta petición, un programa muy ri 
guroso de protección al sector textil. Muchos han estudiado con 

detenimiento el papel de la polftica comercial de Estados Unidos 

durante laadministración de Ronald Réagan. En general, se llega 

a la conclusión de que por su importancia en el comercio intern~ 

cional deberfan atender con más cuidado este aspecto. 

Se dice que m!s alll de una situación coyuntural, Estados 

Unidos debe replantear su estrategia de crecimiento y aceptar 

la transformación del mundo industrializado. Esto no sólo lo r~ 

conocen los estudiosos, sino muchas instituciones como las Na

ciones Unidas. Se identifica que la preocupación comercial ac-

tual responde a los adelantos que los PHD han logrado en su prQ 

ceso de industrialización y que las alternativas de Estados Uni 

dos no dependerán de su polftica comercial, sino del cambi~ de 

orientación en su estructura económica. 

Sin embargo, todas estas actitudes est!n incluidas en lo -

que puede llamarse los principios blsicos de la polftfca come~ 

cial de Estados Unidos. los principios son argumentos en favor 

del proteccionismo o del libre comercio, según las circunstan-

cias particulares en que se desenvuelve Estados Unidos y sus SQ 

cios comerciales. En general, hay principios de libre comercio 

y proteccionistas. 
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l. lIBRE COMERCIO. 

__ Los aranceles son el método principal y preferido para r~ 

gular el comercio; la liberalizaci6n del comercio ocurre me-

diante la revisión periódica de ellos, bajo el auspicio del -

GATT. 

Los subsidios a la exportación (subvenciones) tienden a 

neutralizar los efectos de los aranceles (impuestos a la impo~ 

taci6n) en el pafs importador y distorsionan la percepción de 

los costos reales, rompiendo con la organización racional del 

comercio mundial. 

Los importadores extranjeros que exploten monopolios o 

posiciones privilegiadas en su pafs no pueden vender a Estados 

Unidos, especialmente a precios artificiales. 

Todas las polfticas comerciales que discriminen entre 

pafses deben condenarse. 

Las preferencias comerciales de los pafses industrializ~ 

dos hacia los PMD son permitidas en tanto sean generalizadas. 

Los acuerdos comerciales regionales, como la Iniciativa 

para la Cuenca del Caribe. son aceptables a pesar de su carác

ter discriminatorio • pues tienen como objetivo la reducci6n 

de las restricciones exis~entes. 
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2. PROTECCIONISMO 

Las i~dustrias de Estados Unidos no deben ser daftadas 

por la competencia súbita del exterior. Deben tener un perfo

do razonable que les permita ajustarse a la competencia exte~ 

na. 

Algunos sectores de la economfa, aquellos polfticamente 

importantes por su concentraci6n geográfica. empleo, interEs 

o seguridad nacional, deben ser objeto de consideraci6n y pr~ 

tecci6n especial. 

Ni la industria norteamericana ni su mercado deben ser 

afectados por economfas controladas por el Estado, donde los 

precios y los costos son manipulados. 

Estados Unidos no abrirá sus mercados a pafses que no -

ofrezcan beneficios recfprocos a las empresas nacionales. 

La agricultura juega un lugar especial en la economfa de 

Estados Unidos y ser~ protegida de las importaciones masivas 

y los subsidios que generen precios artificialmente bajos en 

la nación exportadora. 

Estos principios han estado presente¡; de una u otra -

forma, en la legislaci6n y práctica comercial de Estados Uni

_dos, como es el caso de la reciente Ley de Comercio e Inver-

si6n Int~rnaciona1(1984), Esta ley enfoca la atenci6n e~·aqu~ 

llas barreras "genéricas• que enfrentan el comercio y la in-

versión de Estados Unidos, La Ley y quienes la ~poyaron ~ompa~ 
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ten la convicción de que Estados Unidos debe buscar la oportu

nidad de competir en plan de 'igualdad en los mercados mundia

les. Es una ley que contó con la aprobación unánime del Comité 

del 98° Congreso, el apoyo del gobierno, asf como prácticamen

te de todas las organizaciones empresariales y agrfcolas del 

paf s. 

La ley contiene nueve tftulos, en los que se reitera el 

com;:Jromiso· general de la Administraci6n con el comercio libre 

y justo. Brinda flexibilidad en áreas tan importantes como el 

Sistema Generalizado de Preferencias, la autoridad negociador• 

del Presidente, la reciprocidad y el comercio de servicios, -

además de precisar algunos elementos que habfan sido objetos 

de varias interpretaciones. 

Algunos de los aspectos más importantes de la Ley de Co~ 

mercio e Inversi6n Internacional son: ~/ 

- Busca mantener y expandir las oportunidades para las expor

taciones norteamericanas de bienes y servicios, asf como la 

inversión en otros pafses. 

Está destinada a liberar.el comercio internacional y a comb~ 

tir las presiones proteccionistas hacia Estados Unidos, ha

ciendo valer sus derechos bajo las normas de los acuerdos in 

ternacionales, 

- Contempla un procedimiento sistemático por el cual el ·gobie~ 

no identificará y analizará las barreras claves al comeriio 

de productos y servicios, asf como a la inversión, 
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- Enmienda la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, am-

pliando el alcance y aclarando la autoridad presidencial pa

ra tomar represalias contra polfticas comerciales injustas. 

De esta forma, las barreras extranjeras que no se logren s~ 

primir mediante la negociación o la aplicaci6n de las normas 

del GATT, podrá neutralizarlas Estados Unidos mediante el 

retiro de concesiones, imposición de derechos y otras restri~ 

ciones {como multas), 

- Establece los lineamientos para alcanzar acuerdos internaci~ 

nales que favorezcan el comercio justo y abierto, en las -

áreas que más preocupan a Estados Unidos: servicios, alta 

tecnologta e inversiones. 

Un elemento implfcito en la nueva 1egislaci6n es el con

cepto de "reciprocidad" 741, que debe entenderse como el acceso 

de Estados Unidos a los mercados extranjeros en condiciones si 

milares a las que ese pafs otorga, con la salvedad o estipula

ci6n de tomar represalias en forma de mayor proteccionismo con

tra cualquier pafs que no conceda un acceso a sus mercados, -

comparable al que reciben sus exportaciones en Estados Unidos. 

Este es el enfoque que marca una nueva vertiente en la 

polftica comercial de Estados Unido~: la reciprocidad obteni-

da, por- re.presal ia, violando et principio fundamental del trato 

incondicional a la nación más favorecida. Se dice ~ue esta re

ciprocidad esconde una actitud proteccionista; ir6nfcamente, 

quienes apoyan esta idea la consideran una alternativa prefer! 

ble a la protecci6n, destinada a enfrentar las presiones come~ 
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ciales, ampliando las oportunidades de exportaci6n en lugar de 

ensanchar las barreras a la importaci6n. 

La tesis sobre reciprocidad no es nueva¡ es un término 

entre la reducción de las barreras comerciales ofrecida por -

Estados Unidos y la liberalización del comercio de sus socios 

comerciales¡ que a lo largo de la historia se le ha dado un -

sentido más amplio. El nuevo movimiento de reciprocidad tiene 

las caracterfsticas siguientes: 

- El enfoque es de origen sectorial: servicios, alta tecnolo

gía, agricultura e inversión. 

- El objetivo de abrir mercados extranjeros en servicios e in

versi6n no ha sido discutido en el GATT, por lo que existen 

presiones norteamericanas para su análisis en una futura ron 

da de negociaciones. 

- la nueva ·reciprocidad es de naturaleza unilateral. 

- El enfoque coloca al país extranjero como simple observador, 

en una posición de incumplimiento. 

- Está dirigido a superar la balanza deficitaria con algunas 

naciones industrializadas, principalmente.Jap6n. 

De lo anterior se desprende que la legislaci6n actual y 

el nuevo enfoque sobre la reciprocidad se dirigen a proteger 

los candidatos 16gicos, que por condiciones internas y exter

nas han perdido o pueden llegar a perder su ventaja comparati

va: servicios, alta tecnologta, agricultura e inversi6ñ. La -

importancia que han cobrado los servicios se pone de ma~ifie1 

to en todos los trabajos relacionados con el tema, así como en 
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las audiencias en el Congreso 11.1. 

Como ya se ha demostrado, Estados Unidos tiene una econo

m1a con alto predominio de los servicios, la producci6n de bi~ 

nes declina como porcentaje del PIB, encontrándose de esta ma

nera en una posición favorable en el área de los servicios; -

sin embargo, hasta la fecha no se ha reconocido que los servi

cios caén bajo las normas del sistema comercial internacional. 

Es pues, propósito de la administración Reagan lograr la libe

ral izaci6n de los servicios, en términos de la ventaja comparA 

tiva y la reciprocidad. 

Los esfuerzos en esta materia se han realizado a través 

de la OCDE, buscando mejorar las relaciones con los clientes 

industriales e interesando a los ministros del GATT sobre el 

tema, Es, como se ha senalado a lo largo_de esta tesis, Esta

dos Unidos quien ha sugerido la conveniencia y la necesidad -

de realizar negociaciones en el sector servicios, orientados 

a neutralizar las acciones discriminatorias aplicadas tarito 

por los pafses desarrollados como por aquellos en desarrollo. 

Las autoridades norteamericanas y británicas parecen ser 

las más interesadas en lograr una revisión del comercio en mA 

teria de servicios. Ello no es sorprendente si se recuerda la 

importancia que guarda el comercio de servicio~_para la econo

mfa. de Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos p~fses registra-

. ron los· mayores superávit de invisibles en 1979 y la mayorfa 

del come~cio norteamericano consiste en servicios (principal

mente seguros y procesamiento de datos). 
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de un esfuerzo internacional de liberalizaci6n de los servi--

cios. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha urgido a 

las autoridades comerciales estadounidenses para que la indu~ 

tria de servicios reciba la misma atenci6n que las manufactu

ras y los productos agrfcolas. se de prioridad a la penetra-

ción de los servicios estadounidenses en los mercados intern~ 

cionales; y se combata el proteccionismo que prevalece en el 

mundo, 

La importancia del comercio de servicios para los Estados 

Unidos ha sido reconocida formalmente a través de la reorgani 

zació~ que recientemente sufrió el aparato administrativo de 

comercio exterior de ese país. A partir del 1º de enero de --

1980 la Oficina del Representante Comercial cuenta con un Re

presentante Asistente a cargo del comercio de servicios; se -

nombr6 un Subsecretario Asistente para el Financiamiento¡ In

dustria y Servicios en el Departamento de Comercio; y se .amplió 

la Divisi6n de Servicios Internacionales en éste último. 

Si bien en el pasado, también Japón habf a apoyado esta 

revisión del comercio de servicios, actualmente las autorida

des japonesas expresan dudas acerca de la posibilidad de que 

los patses deficitarios, si se levantan las restricciones, -

transformen en superavitaria su relación comercial. Este pafs 

ha creferido tomar medidas unilaterales y los cargueros.j~po

neses transportan ahora casi el 50~ de las exportaciones jap~ 

nesas y un porcentaje aún mayor de las importaciones niponas. 
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Algunos otros patses industrializados, como Francia y 

Alemania, aún no apoyan la iniciativa de los Estados Unidos y 

han subrayado el imperativo de definir alternamente cual serta 

el beneficio que obtendr1an a partir de esta liberalizaci6n. 

Por su parte, los pa1ses en desarrollo pretenden desarrollar 

sus nacientes industrias de servicios y se muestran, por lo -

tanto, poco interesados en acceder a eliminar las barreras y 

restricciones que se aplican a la importaci6n de servicios. 

Para iniciar el proceso de negociaci6n, los Estados Uni 

dos tendrán que convencer primero a los patses industrializa-

dos, porque sólo con la voluntad polttica de todo el grupo s~ 

rá posible emprender negociaciones en el seno del GATT. AdiciQ 

nalmente, los Estados Unidos tendrán que resolver el arduo prQ 

blema que representa la necesidad de conciliar intereses con 

los patses en desarrollo, que no parecen muy proclives a nego

ciar en este sector. En la mayor parte de los casos la reciprQ 

cidad será de poco interés para los patses en desarrollo, pues 

en general no persiguen vender el producto de sus industrias 

de servicios a los patses ricos, porque además a veces ni si

quiera cuentan con industrias de servicios. En los únicos se~ 

tores en los que habrta interés de negociar con los patses i~ 

dustrializados, en funci6n de la actitud proteccionista adoptA 

da por éstos serta en el Transporte Marítimo y Aéreo. 

Por lo anterior, y por las dificultades especiales que 

se presentarán en el terreno de los servicios, en donde no es 

obvia la definici6n de los que constituyen barreras econ6micas 
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al comercio de servicios y lo que son acciones soberanas orie~ 

tadas a proteger genuinamente la seguridad nacional, debido a 

la estrecha relaci6n existente entre el comercio de servicios 

la inversi6n extranjera y la migraci6n internacional de mano 

de obra, parece que llevar~ más de lo que se puede suponer la 

tniciaci6n de negociaciones multilaterales formales en el seno 

del GATT, 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES DE POLITICA ECONOMICA PARA MEXICO. 

Por todo lo señalado en los apartados precedentes. se 

considera que es conveniente que México adopte una polftica a~ 

tiva en materia de servicios. tanto por lo que se refiere a -

foros de negociaci6n econ6mica internacional. como por lo que 

corresponde a polftica econ6mica interna. 

Se estima que el tema global de los servicios. ligado al 

de la reestructuraci6n econ6mica internacional. son fundamen

tales para México; ignorarlos seria tan grave como permitir -

que desde el exterior. en pafses desarrollados, se decidiera 

de manera absoluta el futuro de la sociedad mundial. Hay evi

dencias de que se está ante una nueva divisi6n internacional 

del trabajo. y lo mfnimo que debiera hacerse es tener una de~ 

tacada labor en la definici6n del papel que a México le toca 

desempeñar. 

De esta manera. a continuaci6n se expresan algunas ideas 

que pudieran servir para normar los criterios que el pafs uti

lizará al abordar estas cuestiones. 

A. EN RELACION CON EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUA

NEROS Y COMERCIO (GATT). 

México debe mantenerse activo en cuanto a conocer ~1 de 

talle las estrategias que se decidan impulsar en el GATT. so-

.. ·I 
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bre todo por parte de Estados Unidos, y que pudieran llegar a 

derivar en la adopción de esquemas como los Códigos de Conduc

ta que fueran contrarios a los intereses de la mayoría de las 

naciones en desarrollo. 

De lanzarse una Ronda de Negociaciones Comerciales en -

materia de servicios, similar a las anteriores que el GATT ha 

llevado a cabo, lo más aconsejable parecería ser que México -

tuviera una activa participación. Ya en otras ocasiones.como en 

la Ronda Tokio, México no sólo se mantuvo atento, sino que irr 

cluso particip~ en forma importante en el intercambio de ideas 

sobre el contenido de los Códigos de Conductd. 

B. EN FOROS DE COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL. 

A diferencia de lo que se apunta para el caso del GATT, 

en otros foros internacionales es conveniente mantener desde 

ahora una posición de gran actividad. Tales son los casos de 

por ejemplo la UNCTAD, o la ONUDI, o también la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

Para este caso, la estrategia debiera ser de destacar 

la importancia de estos asuntos en el desarrollo económico y 

social de los paises en desarrollo. Así, por ejemplo, en foros 

como el de la Organización de las Naciones Unidas para el De

sarrollo Industrial {ONUDI) los paises en desarrollo deberán 

~edoblar los esfuerzos por provocar las discusiones y conclu

siones acere.a del redespl iegue industrial •. En este caso, la -

mejor f~rma de abordar este tema es como lo han venido hacierr 

do los paises en desarrollo. 
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De esta manera, la ONUDI debiera ser el orga~ismo rectbr 

en materia de redespliegue de capacidades industriales. El se

fialamiento debiera ir en el caso de las posiciones sustant1vas, 

sobre la base de que los países desarrollados debieran aceptar 

entrar en un proceso de identificación de aquellas actividades 

en las que se advierta que han perdido competitividad interna

cional,y que además se precisen aquellos países en desarrollo 

que pudiera convertirse en los receptores de nuevas empresas 

industriales, 

Por supuesto, el redespliegue de capacidades industriales 

no puede concebirse sin un adecuado entendimiento sobre polí

tica de inversiones extra~jeras y de transferencia de tecnolo

g~a. Soslayar esta cuestión sería tan grave que sentaría las 

base~ para que se mantuviera la hegemonía de los países desa-

rrollados en forma permanente, y con características irrever_ 

sibies. 

Las labores que ha venido desarrollando la ONUDI en cuanto 

a promoci6n de inversiones extranjeras en países en desarrollo 

a través de oficinas de enlace como las de París, Nueva York 

y Munich, debieran quedar asociadas al objetivo de conciliar -

intereses en materia de redespliegue industrial. 

En cuanto al tema central de este trabajo, el comercio 

internacional de servicios, M~xico debiera insistir en .que -

sería la UNCTAÓ el foro m~s adecuado para 11.evar adelante su -

análisis y las eventuales negociaciones. El argumento más im--
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portante que al respecto podrf a destacarse en que la UNCTAO 

no solamente tiene atribuciones en materia de comercio, sino 

también en diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo 

de los patses en desarrollo. Las dis~usicnes sob~e ios servi

cios no pueden restringirse únicamente al ámbito del comercio 

internacional, ya que sus repercusiones trascienden hasta cue~ 

tienes más amplias como son el financiamiento. las inversio-

nes extranjeras directas, el redespliegue industrial, la in

formática y las comunicaciones, entre otras. 

De esta manera, el enfoque con que se consideren todas 

estas cuestiones debe ser de conjunto, globalizados, y en co~ 

secuencia, el ámbito del GATT resultarfa bastante limitado p~ 

ra una concepción tan amplia como se requiere. 

Aún asf, quizá fuera inclusive más conveniente que el te

ma de los servicios, asociados a la reestructuración económica 

mundial, quedará ubicado en una instancia o Comité dependiente 

de la Asamblea Generál; algo similar como lo han sido los -

Comités dedicados a la preparaci6n de la Estrategia Internaci-º. 

nal para el Desarrollo. El esfuerzo que habria que desplegar 

es seguramente de dimensiones mayores a lo que han representa

do los alcances de las Estrategias Internacionales de Desarro

llo. 

Una acci6n de esta naturaleza, concebida en forma totali

zadora, debiera tener una concepci6n de conju~to, en la ~ue 

puedan· participar diferentes instancias como el Banco Mundial, 
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los Bancos Regionales, asi como las que pertenezcan al Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas. Lo que est! bastan 

te bien precisado es que lanzar una propuesta para negociar el 

tema de los servicios debe ser un ejercicio de largo plazo, -

de amplio al canee. y que 11ecesariamente debiera quedar i nscrj_ 

to dentro de las instancias econ6micas del sistema de Naciones 

Unidas, Lo que es bastante importante es detener la tendencia 

del bilateralismo promovido por pa1ses como Estados Unidos. en 

el tratamiento de cuestiones tan importantes como éstas. 

Aún asf. será bastante importante lo que puedan aportar 

otros foros como el del Sistema Econ6mico Latinoamericano, en 

el debate sobre cuestiones regionales. Esto. no con el prop6sj_ 

to de transgiversar la globalización de los esfuerzos de Naci~ 

nes Unidas. sino con el objetivo de realizar acciones comple

mentarias. Particularmente, ésto podrfa resultar de gran apoyo 

en cuestiones tales como la del ajuste económico entre los -

paises de América Latina y Estados Unidos. de manera similar 

a como se intentó hace tres años. Quiz! ahora. con nuevos 90-

biernos en la región. los planteamientos tengan mejor acogida. 

C. EN RELACION CON ESTADOS UNIDOS. 

Los esfuerzos que se desplieguen en los ámbitos multila

terales tendrán un largo periodo de maduraci6n. y de ninguna 

manera hay la seguridad de que los resultados al final de todo 

.sean satisfactorios. Por otra parte, estl la urgencia de resol 

ver problemas inmediatos, y de·manera fundamental en las re·l!!. 

ciones comerciales con Estados Unidos. 
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La respuesta para las complejas relaciones entre ambos -

países, parece ser la de llegar a la formulaci6n y adopción de 

un acuerdo bilateral de largo alcance, en donde queden involu

cradas las instancias más importantes de los dos países, como 

podr1an ser por ejemplo las Presidencias de las dos naciones. 

Y las Cámaras de Senadores. El acuerdo debería ser de largo 

plazo e involucrar, al menos, los asuntos más trascendentales 

en materia económica, como podrian ser los sectores industria

les de mayor vulnerabilidad, el tipo de relaciones comerciales, 

las características de la aceptación de las inversiones extran 

jeras, y las relaciones en ciertos servicios como el turismo, 

y la informática y las tecnologías en biotecnologfa y micro-

electrónica. 

No se trata tampoco de involucrar a todos los asuntos bl 

laterales en un sólo paquete de negociación, pero sí al menos 

a todos aquellos que tengan una relación directa con el rea-

juste estructural de la economía estadounidense, y que sea la 

causa de muchos de los grandes problemas que se tienen con ese 

país. 

Es evidente que para llegar a negociar un conjunto de -

asunto con Estados Unidos, es fundamental que en el pafs se 

proceda a la definición de una pol1tica económica de largo_-

plazo con ese pafs; no es posible estar en la mesa de negoc.ia-: 

cio_nessin una propuesta concreta y, sobre todo, que sea el prQ 

dueto de un consenso mayoritario de los sectores más interesa-

dos del país. Por supuesto, una definición de esta política -
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a largo plazo corresponde a otro trabajo y otro espacio, pero 

al menos en esta ocasión se deja constancia de la trascenden

cia de negociar el tema de los servicios, en un aspecto amplio 

y de conjunto, y no por separado. 

Lo importante será que se pueda mantener un adecuado 

equilibrio entre lo que se acuerde a nivel bilateral y lo que 

discuta en el ámbito multilateral. Con Estados Unidos, la re

lación comercial es bastante difícil ya que se parte de un -

esquema de desigualdad· entre ambos pa1ses, tratando de nego-

ciar en igualdad de términos. 

Con Estados Unidos, se han intentado diversas alternatf-

vas de entendimiento, entre ellas destaca que entre 1979 y -

1982 se trató de llegar a establecer acuerdos sectoriales de 

comercio e inversiones en cuatro sectores industriales: textil, 

petroquímico, automotriz y electrónica. Al final no se llegó 

a ningún acuerdo, y únicamente se estableció que ambos países 

se mantendr1an informados sobre los cambios en la po11tica -

gubernamental sobre estos sectores. 

Para el caso de los servicios, aún no ha habido ningún -

planteamiento por parte de alguno de los dos pa1ses. Ambos la

dos parecen concebir a este, como un tema de vastas dimensio•

nes, en el que al abordarlo se corre el riesgo de caer en de

masiadas generalidades. Se advierte también, que debería ana

lizarse este asunto en una perspectiva más amplia, de co 0jun 

to, en la que se involucre a la comunidad internacional. 
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D. EN MATERIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS. 

Numerosos son los trabajos que sobre este tema se han es

crito, y por lo tanto, en este ddcumento solamente se desean -

apuntar algunos lineamientos que contribuyan a la consolidación 

de una política de inversiones extranjeras. 

México cuenta con una estupenda ley sobre la materia, la 

Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extranjera. Es totalmente correcto el planteamiento de que la 

Ley tal como estl, permite el ejercicio de polfticas de mayor 

o menor flexibilidad. No es necesario modi~icarla; lo que es 

fundamental es precisar la polftica, tal como ya lo han estadc 

haciendo las autoridades gubernamentales. 

Lo fundamental para este trabajo, es destacar que México 

siga aceptando nuevas corrientes de inversión extranjera, pero 

sobre bases ampliamente selectivas. No es posible aceptar que 

por el purito de la creación de empleos, se d~ cabida a inve~ 

siones que solamente vengana distorsionar la estructura produ~ 

tiva. El pa1s requiere de inversiones extranjeras en ~reas que 

coadyuven al cumplimiento de los objetivos nacionales. 

E. EN MATERIA DE TECNOLOGIA. 

~inalmente, cabr1a destacar la importancia ~e que México 

incursione de manera sustantiva en el desarrollo de tecnolog1a 

de punta. Dos grandes campos se tienen para que México evolu~ 

cione ahf, como lo son la microelectrónica y la biotecnologfa. 
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En ambos casos. el país no está partiendo de cero; hay 
1 

avances importantes en diferentes sentidos, Asf por ejemplo. 

en el área de biotecnologfa, desde hace ya varios años. la -

Universidad Nacional, a través del Centro Sobre Investigacio-

nes en Ingeniería Genética. ha logrado desarrollos tecnol6gi

cos de gran valía para la industria famac~utica. lo importan

te es ahora que esos esfuerzos estén muy estrechamente asociA 

dos a las propias necesidades.de la industria. que es quien -

utilizará la tecnologfa que se desarrolle. 

Aún más importante que las labores de los centros de -

investigaci6n académica. son las tareas de desarrollo tecnol6-

g;:o que desarrollen las propias empresas; no debe olvidarse 

que han sido las compañfas y emprelas industriales o de servi 

cios de ingeniería las que han hecho las mayores aportaciones 

al desarrollo tecno16gico en el mundo. 

México dispone de una red de importantes instrumentos 

de fomento tecnol6gico, que deberán ser aprovechados con mayor 

eficiencia en el desarrollo de áreas tan necesarias como las 

que aquí se han identificado, ~obre esto. deberfan aumentarse 

los recursos canalizados por el Estado a través de los fidei

comisos FOMEX y FONEI, para el desarrollo de tecnología. 

El Programa de Riesto compartido del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología. constituye un herramental de gr~n im: 

portancia para que las empresas inviertan en proyectos de alto 

riesgo como lo es la biotecnología. 
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Por lo que se refiere a la.íl1:lcroelectr6nica. es de adve_! 

tirse que el Estado ha demostrado particular interés por incen

tivar las inversiones en este sector. Ha elaborado ya dos Pro

gramas Nacionales de Fomento, para estimular la fabricaci6n 

de partes y equipos de computaci6n. 

En el desarrollo de actividades tan trascendentes como 

las que implican avanzar en la tecnologfa de estos campos. es 

necesario que el Estado corra riesgos junto con la industria. 

El papel de las compras gubernamentales. a través de empresas 

como PEMEX, TELEFONOS DE MEXICO, y el sector SALUD. son de -

particular importancia, 

La conclusi6n fundamental de este apartado, y en cierta 

forma, de todo este trabajo, es que México debe entrar de man~ 

ra decidida al campo de las tecnologtas de punta, como la bi2 

tecnologta y la microelectr6nica; solamente así se estarA en 

me.iores condiciones de negociar su inserci6n en la ya muy pr6-

xima sociedad de servicios. De no hacerlo así, se corre el -

riesgo de quedar. una vez más, a la zaga del progreso mundial 

en lo econ6mico, lo social y lo cultural. 

Asf por ejemplo, se requiere de inversiones en áreas 

que sustituyan importaciones en forma eficiente e integral. 

Se necesita que aporten divisas al país, de manera neta. Se -

precisa que colaboren en la descentralizaci6n del pafs, que 

·exporten y que promuevan la investigaci6n y él desarrollo te~ 

no16gico industrial. 
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Aún cuando los patses desarrollados han cuestionado la 

aplicaci6n de excesivas condiciones a las inversiones extran

jeras directas (performance requirements), M~xico debe conti

nuar aceptando a estas inversiones solamente bajo condici6n -

que ofrezcan al pafs beneficios en lo econ6mico y social. 

Precisamente, no serla adecuado que se aceptaran nuevas 

inversiones en áreas en donde las empresas mexicanas han demoj 

trado tener mayor competitividad internacional que las de otros 

países, como ejemplo en textiles o calzado; como tampoco serta 

útil aceptar inversiones en sectores que son tradicionalmente 

derrochadores de energéticos. 

En suma, parece Jmpostergable la necesidad de poner es

pecial atenci6n a la situaci6n y tendencias prevalecientes en 

el sector de los servicios al definir los programas de desarr~ 

llo. Si el mundo moderno se estl encaminando hacia un nuevo -

tipo de estructura productiva en la que los servicios de alta 

tecnologla tienen el papel preponderante, los intereses nacio

nal es estarln mejor servidos con una estrategia de desarrollo 

que asegure un lugar para México en la nueva economla mundial 

de servicios. 

Por supuesto esta es una problemática vasta, que escapa 

al horizonte anaf1tico del presente.trabajo. No obstante, de 

acuerdo con las tendencias aquf analizadas, es clara la necesl 

dad de establecer una estrategia comercial que priorice la ne

gociac16n en las instancias multilaterales; sobre todo en aqu~ 

llas que reconocen la estrecha vinculaci6n entre los problem~s 
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del desarrollo y los del comercio. En ese mismo tenor. se re-

quiere romper con la d1cotom1a entre librecambrsmo y protecci~ 

nismo, de escaso sustento en una economía mundial cada vez más 

compleja. En una combinaci6n inteligente de protecci6n y libe

ral izaci6n comercial, que atienda a la situaci6n especifica 

de cada sector productivo y a su ubicaci6n en la escena inter

nacional, puede encontrarse un factor que coadyuve a una mejor 

inserci6n del país en el nuevo panorama econ6mico mundial. 
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CONCLUSIONES 

De lo expuesto hasta aquf puede concluirse que nos encon 

tramos en un proceso de transición hacia una sociedad mundial 

de servicios. La progresiva pérdida de competitividad de los 

paises desarrollados en la fabricación de mercancfas tradiciQ 

nales, ha dado lugar a una mayor orientación de esas eccnomfas 

·hacia el sector de los servicios y a un paulatino traslado de 

procesos industriales hacia las áreas en desarrollo. A este 

desplazamiento espacial de la industria lo hemos denominado -

redespliegue industrial La profundidad de estos cambios, tanto 

en las actividades económicas "de punt~ como en la estructura 

muñdial de la industria, permiten apreciar que, al despuntar 

el año 2000, el mundo estará regido por un nuevo patrón de de

sarrollo inclinado hacia el sector de los servicios. 

Pero no son los servicios tradicionales los que interesan 

a los pafses desarrollado~ como es el caso de Estados Unidos y 

Gran Bretaña> el desarrollo de las actividades de los servi--

cios como las que se han anotado en la pagina 51 , quedarán a 

cargo de los países en desarrollo, particularmente de acuellos 

que hayan logrado avanzar sustantivamente en la conformación 

de una sólida estructura tecnológica. El ejercicio de tecnolo

gfas de punta como la biotecnolo~fa y la microeléctronic~. pe~ 

mitirá que los países tengan las bases para participar en el 

terreno de los servicios. 
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Si bien los servicios que se mencionan corresponden a los 

de una sociedad desarrollada, eso no implica que no hagan uso 

de ellos los pafses en desarrollo, y aún también los pafses 

mer.os desarrollados. No debe olvidarse que en todas las nacio

nes hay estratos y qrupos de población qu~ por su tipo de· tra

bajd o disponibilidad de ingresos, tienen acceso a los servi

cies más sofisticados. 

Más aún, habrfa que destacar que la moderna sociedad de 

servicios no está contemplada sobre bases del uso de recursos 

para combatir el ocio de la población económicamente estabili

zada, sino que los servicios que se generarfan cada vez con -

mayor intensidad estarfan asociados a las necesidades fundame~ 

tales de toda la población del planeta 

Ciertamente, en un principio los progresos en la micro-

el éctronica esluvieron vinculados al uso de a,aratos de consu

mo en las esferas altas de sociedades como la estadounidense. 

Ejemplos hay muy variados como las videocasseteras, los relo

jes digitales, los teléfonos, los juegos electrónicos, los te

levisores de control remoto, entre otros. Contemplada asi, la 

microelectrónica y la sociedad de servicios estarfan dirigidos 

a satisfacer únicamente necesidades superfluas o de la socie

dad de consumo. 

Pero en verdad cuando en este documento hay sefialami~ntos 

sobre la sociedad de servicios, se est' considerando algo müch6 
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más amplio; por ejemplo las centrales telef6nicas para dar -

atención eficiente a todas las demandas. en cualquier y desde 

cualquier parte del mundo, requiere de los servicios de comp~ 

taci6n electrónica. Asf, la comunicaci6n telefónica, telegrá

fica y también de correos, no podrá mantenerse por mucho tiempo 

ajeno al desarrollo de la electr6nica; lo mismo en Bangladesh 

que en Austria o Estados Unidos, la telefonfa en base electr2 

nica es prácticamente un hecho. 

Para citar otros ejemplos. la atenci6n médica a los nú

cle.os de población mayoritaria. no puede concebirse sin el 

apoyo de la microelectr6nica y de la biotecnologfa; la educa

ción básica para los millones de ni~os y jóvenes en todo el -

mundo será imposible de lograr sin el apoyo de todos estos --

avances 

En suma. no existe pafs alguno·que pueda quedar sustraf~ 

do al progr~so tecnológico; asf como no existe prácticamente 

lugar en el mundo en que no se hayan conocido el autom6vil o 

el plástic'o. Asf. ahora no habr'á sitio en donde la electr6ni

ca no esté presente. Sin embargo. lo grave e __ s que los centros .. 

de generaci6n de todos estos avances tecno16gicos no podrln 

ser muchos. sino más bien, serán escasos y casi en su mayo--

rfa aglutinados en los pafses desarrollados. 

Considerando estos aspectos podrfa afirmarse que el mer

cado para los avances tecnológicos del futur6 está en todo el 

mundo 
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En consecuencia, si los países desarrollados serán los -

que dominen la generaci6n de los mismos, interés particular 

tendrán en preservar la mayoría del control sobre los merca-

dos de servicios en los países en desarrollo, 

Es evidente que, aunque tardfamente, los pafses en desa

rrollo también participarán en toda esta gran empresa; podría 

ser que estos países decidieran hacerlo de manera similar a 

como incursionaron en el campo de la producción de manufactu

ras; ésto es, por medio de la sustituci6n de importaciones. 

Así podría preverse, aunque a largo plazo, la incorporación 

por parte de los pafses en desarrollo de medidas proteccionis

tas hacia la importación de los servicios. 

Ya sea por razones de balanza de pagos, por interés en 

recaudación fiscal por la vfa de los aranceles, o por una es

trategia de la protecci6n de su mercado interno de servicios, 

los países en desarrollo podrfan intensificar sus medidas pro

teccionistas a la importación de servicios. 

De ahf que los pafses desarrollados tengan especial inte

rés en garantizarse el mercado para sus servicios, .no sólo en 

los propios p~fses del norte, sino también en los pafses en_-. 

desarrollo. Es por ésto que desde ahora, los países desarroll~ 

dos preparan l•s ~ondiciones para que obtengan un amplio mer

cado. 
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De hecho ya lo han conseguido, simplementen habrfa que p~ 

sar revista a una lista de los principales servicios que cons~ 

men los pafses en desarrollo y se verfa su origen. Tales son -

los casos de la publicidad, las seriés de televisión, el soft

ware utilizado en computación, las cadenas de noticias, las -

marcas comerciales, las firmas de ingenierfa, la construcci6n de 

grandes obras de infraestructura, marcas y nombres comerciales, 

tecnologfa de proceso y de detalle, solamente son algunos ejemplos. 

De existir fuertes e infranqueables barreras para la impo~ 

taci6n de estos servicios, difícilmente los pafses desarrolla

dos lograrfan consolidar su infraestructura tecnológica, pues 

entonces en sus mercados estarfan limitados. De ahf su marcada 

atención por que los pafses en desarrollo mantengan un libera

lismo comercial también en el área de los servicios. 

Este interés es mucho mayor si se toma en cuenta que el 

mercado mundial de servicios es fuertemente competitivo. Pese 

a que las exportaciones mundiales se concentran en unos 25 pa! 

ses, a ninguno de ellos puede adjudicársele el liderazgo abso

luto. De esta manera, por el papel de vanguardia que están ad

quiriendo los servicios en sus economfas, los pafses desarro-

llados se han interesado por la superación de la compleja gama 

de restricciones que afectan a esa actividad productiva. Sin 

embargo, como hemos senalado a lo largo de este trabajo, 

existen también un conjunto de paises en desarrollo -los den~ 

minados NIC's- preparados para incursionar en la producción y 

comercio de servicios de alta tecnologia Sus posibilidades -



. 166. 

de éxito dependen, en buena medida, de su capacidad para in-

sertarse en las nuevas corrientes comerciales. 

La experiencia arrojada por los esfuerzos de industriali

zaci6n en ~mérica Latina es aleccionadora. Las normas que ri

gen el comercio internacional fueron producto del mayor pode

rfo y capacidad de- los· paf ses del norte. En ellas, los "intere·

ses de los pafses en desarrollo fueron escasamente considera

dos. Por tal motivo, en la coyuntura de n_egociaciones tendie.!!. 

tes a normar el comercio internacional de servicios, los paf

ses en desarrollo deben asumir una posición. Los primeros -

trazos de una estructura latinoamericana sobre el particular 

han empezado a esbozarse; En el SELA se han estado elaborando 

estudios con vista a una eventual serie de negociaciones glo

bales entre Estados Unidos y los pafses latinoamericanos. Pe

ro no serS tarea ~Scil. Los nuevos criterios que gufan la po

lftica económica internacional norteamericana crean un marco 

poco propicio para la negociación. Nociones como reciprocidad 

graduación y derechCI al establecimiento de la IED, al menos en 

la forma en que son definidas en la legislación estadouniden

se, no corresponden a las aspiraciones latinoamericanas. Sign! 

fican, en los hechos, variables externas y volátiles sobre 

las cuales los gobiernos de la región no tendrfan control, y 

con ello, el subcontinente continuarfa reproduciendo los cfr

culos viciosos de su desarrollo. Por ello resultan convenien

tes y necesarias, negociaciones de mayor amplitud. En efecto, 

los pafses latinoamericanos potencialmente re~eptores de act! 

vidades industriales redesplegadas, deben participar con sus 
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propias propuestas en el nuevo patrón de desarrollo industrial, 

a fin de preservar sus intereses. 

México en particular cuenta con ventajas comparativas que 

lo convierten, a un tiempo, en potencial receptor de inversión 

y actividades productivas en proceso de redespliegue y en un 

probable productor de lfneas de servicios altamente tecnifica

dos. Para aprovechar éstas ventajas y posibilidades. ser6 ne

cesario, entre otras.cosas dfseftar una polftica comercial coh~ 

rente que proteja de manera racional y efectiva ramas y secto

res productivos,como el de servicios, en los que se cuenta con 

capacidad competitiva en los mercados internacionales.Con ello 

se trata de evitar el liberalismo a ultranza que cercenarfa 

las posibilidades de consolidación de Ta producción doméstica 

de servicios de alta tecnologfa, y de romper con esquemas de 

orotección indiscriminada que,en nuestra experiencia históri

ca, únicamente se han traducido en una insuficiente vocación 

exportadora del aparato productivo. 

En el plano de la negociación, podemos concluir en la con 

veniencia de impulsar discusiones tendientes al establecimien 

to de normas para el comercio internacional que tomen en cuen

ta los intereses de los pafses en desarrollo y los de México 

en particular. Si bien no puede desdeftarse la necesidad de -

continuar en el corto plazo negociando bilateralmente con Es

tados Unidos, la mayor vulnerabilidad mexicana frente a su -

vecino indica que debe darse prioridad a la negociación multi

lateral. 



Al respecto cabe recordar que las mayores posibilidades 

de negociación de los países en desarrollo han tenido como 

marco los foros multilaterales, por lo que la formación de 

168. 

un órgano dependiente de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y un mayor dinamismo de la ONUDI, probablemente sean -

las alternativas adecuadas¡ en tanto que el SELA puede repre

sentar un apropiado complemento regional a aquellos esfuerzos. 

Asimismo, la estrecha relación existente entre los problemas 

del desarrollo económico y los del comercio mundial. hace -

aconsejable el fortalecimiento de la UNCTAD. 

En síntesis, México se encuentra ante una oportunidad hi~ 

tórica. Las posibilidades de insertarse en las nuevas corrie~ 

tes de la producción y el comercio mundiales est&n a la vista_ 

Si en esta coyuntura se omite la elaboración de una estrategia 

clara, que asegure un lugar para México en la nueva sociedad 

mundial rle servicios, nuevamente el pafs quedar4a a la zaga 

del progreso y las consecuencias, en todos los órdenes, serían 

incalculables. 



ANEXO 1 



CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Las definiciones y los conceptos utilizados en el documento 

corresponden a las publicadas por el FMI en su cuarta edi

ci6n del Manual de Balanza de Pagos. 

El Comercio de Servicios y Transferencia no Compensadas se 

define, generalmente, como el componente invisible de la 

cuenta corriente. 

El concepto de invisibles incluye los ingresos por inver

si6n, transporte, viajes y otros servicios. 

Los servicios no factoriales (SNF) se definen como los in

visibles menos el corr.ponente de ingreso por inversi6n de 

los servicios, menos las transferencias no compensadas. 

Por lo tcnto, los SNF incluyen :os siguientes rubros: 

l. Embarques (fletes, seguros y otros servicios involucra

dos en la distribuci6n de las mercanctas). 

170. 

2. Otros transportes (servicios realizados por transportis

tas que no est~n clasificados en la categorta de embar

ques o viajes, ast como bienes y servicios adquiridos por 

los transportistas y consumidos en el curso de las opera

ciones, principalmente servicios portuarios). 

, 1 



3. Viajes (bienes y servicios adquiridos en un país por 

viajeros no residentes durante su estancia en ese pa1s, 

para su propio uso). 

4. Otros servicios privados 

171. 

4.1 Ingreso por trabajo obtenido por personas que tr~ 

bajan para un residente en un país diferente a -- · 

aquel en el cual residen. 

4.2 Ingreso por propiedad (ingreso recibido por los -

propietarios de patentes, derechos de autor y ac

tivos no financieros intangibles similares). El -

ingreso derivado de activos financieros se clasi

fica como ingreso por inversi6n. 

4.3 Otros bienes y servicios (seguro ·de no mercancías, 

comunicaciones, publicidad, servicios de bolsa de 

valores, administraci6n, operaci6n de arrendamie~ 

to, suscripciones a publicaciones, procesamiento, 

reparaci6n y servicios mercantiles, profesionales 

y t~cnicos). 

S. Otros servicios gubernamentales (gastos en bienes y se~ 

vicios de instituciones oficiales localizadas en el ex

tranjero, •tales como embajadas, conculados, unidades mi 

litares, etc.). 
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Ladies and Gentlemen: 

Almost 20 percent of the goods produced in the United States to
day are exported. This has doubled from loss than 10 percent 
years ago. One acre out of three our farmland is planted for ex
port and farm exports as a percentage of farm sales have doubled 
to 30 percent over the last 10 years. And that's just the tangi
bles -the goods in truth our isstest growing export sector in -
trade in services shipping. insurance. banking. etc.- wich regi~ 

tred exports of at least $60 billion in 1920. Real jobs. real i~ 

come are involved in trade. So we have a stake in expending the 
global exchange of goods and services. 

In order for the Vnited States to derive the maxi~um benefit --
from trade in the coming years, we have to compate from a posi-
tion of strenght. And despite the current recession. our atrengths 
are many and greal. Contrary to popular perception, the United -
States remaing the world's most productive country. We are by -
and large more akilled. better educated. and more highly motiva
ted than any other country. Our small business while admittedly 
still too focussed on domestic markets. is more creative and com 
petitive than any in the world. No country is self-sufficient in 
natural resourses, inciuding the United States. yet we have par
hags the most balancel economy in the world. Our export strength 
runs the gamut from agriculture where we recorden a trade sur--
plus of nearly 30 billion last year, high-technology exports wh~ 
re most recent data show a surplus of $30 bil1ion. to service iE 
dustríes such as banking insurance. and construction engineering 
where aour surplus was over $8 bi11ion. 

Costly petroleum imports in excess of $75 billion contributed -
greatly to last your's merchandise trade defícit of $30 billion. 
Were petro1eum trade excluded, howeber, our merchandise trade -
would have shown a surplus of over $45 bi11ion. 

Without any doubt, our greatest single resource in world markets 
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is the overall quality and skill of the American labor force. -
Our massive nationa1 investment in education, both through for
mal instruction and through on the job training, helped build -
the past economic strongth of America and is loading th~ way tQ 
ward the future. The tragedy of the current economic malaise in 
the under utilization of the American work force. 

The American worker made possible our superior record in new -
product development. American ingenuity developed the electro-
nic communication equipment which is broadoning the scope of the 
service sector at home and creatfng new apportunies for many US 
service industries abroad. From microbiotica to communications 
to robotics, American researches are building new strengths in 
world markets adn are expandfng the job horizon for US workers. 
Thus do we fully undestand the importance of embracing the futu 
re? The persistent problems of today sometimes consume our re-
sol ve to avoid the problems of tomorrow. We cannot affcrd to i~ 

nore the realities of the decades to come. 

The key to economic success and trade competitfveness ins the 
hability to adapt continously to change ~wheter that change is 
triggered externally by the progress of other nations or is g~ 
nerated internally by our awn afforts to raise domestic produ~ 
tivity. The need to thereased competition from the mewly indu~ 

trializing countries of the Third World as well as fron other 
industrial nations indeed is a change- but is also is an oppoL 
tunity. Succesfull adaptation to change as a major source of -
growth for productivity incomes, and employment. 

In order to realize our full export potential in products and 
sectors of growing competitive advantage, que must begin to fQ 

cus on those areas where trade restrictions still aboard. This 
is leas a question of resisting renowed protectionist pressu-
res than of addrenning barriers wich have rarely before been 
subject to international negotiatfon. Four areas wich are lik~ 
ly to be the subjects of particular attention through the 
1980s are high technology, services, investment, and developing 
countries. 
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Advantage technology industries area dramatically éhanging 

the patterns af production and trade. Modern electron~cs are -
altering the kinds of goods and services produced, how they -

are produced with where they are produced. With modern commun!_ 

cations, job involving the processing of inforrnation can be -

perfomed anywhere in the world. New technological advances in 

industrial rnaterials will have a majar effect of the demand of 

various raw materials. And new advances in microbiology and g~ 

netical engenearing could result in better yields for crops -

and livestok in less favorable locations, wich will have a ma

jor irnpact in world trade. 

These new technologies offer enourmus opportunities for -
the United States, with is large scale productive capacity for 

many of these advanced technologics. To rearch our potential -

in these areas howeber, we most have a sound economy, acces to 

foreign markets and an oppeness to technology cross fertiliza

tion througt investment an licensing. 

The large-scale of production and R&D required by these -

technologies increases the ternptation for governments to pro-

tect their dornestic markets and promete penetration of other -

rnarkets through subsidies, closed governrnent procurement, cou~ 

tertrade arrangements, and various interventions in the pro--

cess of technological development. Suc actions are not in the 

long-run interest of either producers or consurners. Accordin-

gly, we will explore with other countries possible multilat~ 

ral rnens of dealing with the issue of distortions in advanced 

technology trade. 

Services also have become a major source of export earnings 
for the United States and have helped to offset the deficit in 

US merchandise trade. And the world market for the services -

will expand in the future. This will create new pote.ntial for 
US exporters of services, 

mic in the world. 
many of whom a~e :mong the most ,.:; ... -..... -.r·"'::. 
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Despite these opportunities, the United States will never -
rearch its full export potential until the wide range of foreign 
barriera confrontong services industries are dismantled. In the 
past we have gone directly to the restricting country and nego-
ciate access for US firms. But the acope of the problem surpasses 
the framework of bilateral negotiations. Wath is needed is broa
der international ~greement on increasing assets for service i!!_ 
dustries. In clase consultation with the prívate sector, we have 
services included on the agenda for the GATT Ministerial in No-
vember. We are convinced that it is in the interest of every --
country to see open markets for services. 

Policies abroad toward foreing inmestment also restrict·and 
distort trade flowws. It is not well understood that US invest-
ment abroad makes an important contribution to our econorny and -
our balance of payments position: first, from the substantial ea_E 
nings on our companies' foreign investment, wich in 1981 tota--
lled $31 billion; and second, from the substantial share of us 
exports-approximately one-third- wich represet export sales to 
us affiliated companies abroad. 

Increasing, oweber, many countries are resorting to invest-
ment policies wich reduce trade benefits. 'l'hese interventionist 
policies impinge on the trade opportunities of other countries, 
promote the developrnent of protected an inef f icient industries 
abroad, an reduce the contribution that foreign investrnent can 
make to global economic development. From a trade policy point 
of view, interventionist investment policies undercut the trade 
rules agreed to in the GATT and thus represent a threat to the 
international trading system. Therefore, the United States in-
tends to press for progresa in the GATT and elsewhere for grea
ter discipline over the use of trade-distorting investment pol~ 
cíes. 
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If meaning earlier that we rnust cope with changes in global tra
ding patterns resulting frorn the progress in other nations. One 
of the most significant developments in international trade du-
.img the past decade is the growing importance of developing cou~ 
tries as markets, as competotors and as suppliers of needed goods 
and services. This trend will continue and will provide s msjor 
challenge for the remainder of this country. A few figures may 
surprise you: 

-us exports to developing countries have increased from $7 
billion in 1961 to $89 billion in 1981. 

-currently we export more to developing countries than to -
all of Western Europe and Japan combinad. 

In manufacturing trade, wich sometimes is mistakenly charac
terized as an area in wich the United States is losing ils comp~ 
rative advantage to developing countries, we have expanded our 
exports to developing countries nearly seven-fold since 1970. 

-Today nearly 40 percent of US exports of amnuf actures are 
shipped to the Third World. 

This impressive growth and diversification of trade has occ~ 
rred in spite of significant trade barriers in riearly all deve
o~ing countries. Trade expansion and economic welf~re of both d~ 
veloped an developing eountries would have been promoted even m~ 
re had there been fewett and lower impediments to trade. But if 
we are to expand trade between North and south during the eigh-
ties, we most be clear about the context in wich we will be wo~ 
king. 

Frankly speaking, developing countries currently are conduc
tirig their trade and trade-related policies largely unfettered -
by multilateral discipline. We wanted them in the system, and -
they carne as they were -with sky- high tariffs, quotas, licen---

. sing systems, anda hole host of similar restrictiva and protec
tionist barriers. As a consequence, Their development strategies 
have been export oriented rather than trade-oriented in the sen
se of facilitin~ both imports and exports. 
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Last October in the Cancun Sumrnit, President Reagan stated 
that one of the principles of the United States program of ac-
tion for development wou1d be "to stimulate international trade 
by opening up markets within individual countries and among cou~ 
tries". Our nation has the most open market of any major indus
trial country in the world. It's time the openess was matches -
by our fully competitive trading partners. And it's time we be
gan to negociate away sorne of the barriers to trade in the dev~ 
loping world. For these reasons, I have asked our trading part
ners to consider callinf for a North-South round of trade nego
tiations in the GATT. The crucial element in such a round world 
be the link between the developing countries' commitment to red~ 
ce their protection and the promise of continued acces for LDCs 
in developed country markets. 

For ovious reasons, in the last year we have focussed our -
collective attention on the problems of the international econ~ 
mic system and, increasingly, the dangers posed by recession -
and protectionism. It is e-ually Grnportant to consider the oppoE 
tunities. The 1980's can be the most explosive growth for inteE 
national trade in history. Here in our own country we have said 
down the fundamentals for that growth. Inflation is falling ra
pidly, and will be fellowed by the lower cost of money. R&D will 
spand with the incentives of the President's tax program. 

Internationally, if the proposals we have made over the last 
year are adopted, the international economic evironment will be 
consider ably changed and improved. 

These proposals included: 

l. A GATT strengthened to doscipline domestic industrial po 
licies with trade effects {effective MTN cedes, safeguards, ac
tive dispute settlement mechanism to deal with deviations from 
GATT principles, etc.). 

2. A new "third tier" in the G~T for the ne'!!lY industrial.!_ 
zing countries wich will provide lower duties (and NTB's) in e~ 
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change for improved acces to deve1oped country markets. 
3. An international trade regime for agricultura1 products. 
4.·A GATT re1ated investment discipline 
5. New coverage of services in the GATT. 
6. A "specia1" trade regime for high technology products -

among the most industrialized countries. 
7. A market-rate regime for Government-supported credits. 
8. A more open -and rapidly expanding- wor1d trading system. 

This may sound ambitious. Or futuristic, in 1ight of our -
current economic climate. But I am sick and tired of seeing t~e 
defenders of free trade constantly under seige. 

Trade means jobs, That's right jobs. And profits, and in--
creased foreign exchange, and a strong do1lar, and consumer cho! 
se. 

So we are going to exercise sorne leadership and we expect 
our trading partners to join with us. It's a fast train and the 
inint-hearted are going to be left at the station. 

As Ben Franklin said, "We must a11 heng together, or we 
shall hang separate1y". It is time to be hold, imaginative·, and· 
determinated. Bet's get an with it. 
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UIADRO A - 1 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS SECTORCS 

GRUPOS DE PAISES 
Y SECTORES 

Países Desarrollados 

Agricultura 
Industria· 
Servicios 

Países en Desarrollo 
menos adelantados 

Agricultura 

Industria 

Servicios 

Países de Desa:-rollo 

más adelantados 

Agricultura 

Industria 

Servicios 

EN EL PNB 1960 y 1980 

1960 
e"> 

6.0 
40.0 
54.0. 

50.0 

17.0 

.33.0 

FUENTE: Banco Mundial. - Staff 1\'orkin¡¡ 

~'-;() 
37 o 
60.0 

38.0 

24.0 

38.0 

182. 



OJADRO A - 2 

PARTlCIPAClON PORCENTUAL DE LOS SECTORES 
EN EL EMPLEO 1960 Y 1978 

..-------------------~---
Grupos de Pa(ses 1960 1980 
'$Sectores '") (S) 

Pa(aea Deaarrollados 

A&ricultura 17.0 4.D 

Industria 38.0 39.0 

Servicios 45.0 57.0 

Pafaes en Desarrollo 
Meno• Adelantado• 

Aaricul tura 77.0 70.1 
Industria 9.0 11.0 

Servicios 14.0 18.9 

Patsea en Desarrollo 
M6a Adelantados 

Agricultura 58.0 4:S:ci 
Industria 17.0 23.0 

Servicio• 25.0 34.0 

FUENTE: Banco Mundial - Staf! ll'orkinir Paper No. 410 

183. 
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Gfl'l.f;) li.'I IJIS ACT!VIJWJI:.<; J)f¡ Sfl!VICl(6 llll Al.GU~OS PAIS[.5 f;N 1979 

Ai~m, J:US y comcrcioy sc-r.-kios Tron"l'Ortaa y 
C:unstntccJ6n c.lc. .. ctri.ci<laJ flunncit~1·1)s c<X11anicaciancs Otl'OS 

---p,;r-; --¡.>orcen 1'01\·Cil Piircen· PQíien 
t:tlimur.i 1 uj11,tf.i) Nl~Jt1•1 .... 1n;~.r ... 1 ftll1ooro tt1ln,IU¡ Nl\11t>ro. lllje11iil NWra U1• ¡r.,¡ ____________ ...J!!!.IJ.W Ct1l1tJ (llllll•.•l tutul (mllcsJ luHlll (11111~., t~tlll l•il••) totftl 

Palsoa des.vroll&~os de eco...,.ra de inorC4do 
,\Jcoumia, llcp(iblica Federal de 1 R91,I) 13,Z 2%0.0 . 1.5 4 986.0 34.7 1 '9~.o 10.4 s 771.0 ~9:1 AUstraUa 4lt5.!1 11.0 a a 1,707.J 40.4 470.7 11.2 1 577.1 
Canoúl " r •. 10.0 B.S 118.0 1.6 2 359,0 ll1.3 . 782.0 11),4 3 644.0 48,J 
nsr•n• 1 OK7.2 17.0 74.2 1.2 2 722.1 42,7 680,S 10.7 1 817.)1 ze.s 
Ii•tt1clus ltl1do~ "431.0 8.9 JS.1.0 1.9 28 250.0 39,J s 11•.o 7.2 JO 74?.0 42,7 
fr;incín 1 111.3.0 lll.4 al.O ... , 4 R!'l1.0 35.R 1 329.0 !il.8 s 381.0 39,7 
lt•lta 2 OZl.O 17.3 D • 4 u.o.o 36,6 1 128.0 11.1 4 241,0 36.4 

~~Í~ llnidob 
s .100.0 1~.2 :uo.o 0,9 IS 380.D 43.7 3 490.0 9.9 10 650 o 30.2 
1 699.0 1(),3 34r .. o Z.1 s 773.0 35.o 1 57? ,0 9.6 1 083.0 43.0 

Suoci:i Z84,0 !J.I :14.0 1.2 843.0 29,1 Z90.0 10.0 1 446,'! 411.9 

li'llSsos 011 dHarrollo 
Bolivia 93.7 14.S 7.6 1.2 127 .6 19.8' 111.S 11.3 304.4 47.2 
Colomhia 18Z.3 8.4 21.0 1.0 884.7 40.7 197.S 9.1 887.7 40,8 
<'.hile 17.6.0 6.5 Zf>,0 1.3 615.0 31.9 201.S 10.S 958.6 411. 7 
t~ipto 448.S 11.Z 65.7 1.6 035.2 25.8 488.4' IZ,2 1 970.8 49.2 
llon11 Kona sr.. o n.s 7.9 0.8 532.0 54.3 68.0 6,11 Z86.2 29.2 
Tndin 115.0 a.o 6611.0 4.8 1 227 .o .8.R 2 668,0 19.2 8 213.0 59. t 
raki9t:!n 9·16.0 1~.3 111.0 1.6 2 657.0 37;4 1 100.0 15.S 2 zas.o 32.2 
Perú lftl.6' '1.1 a a 660.5 31.3 o.o o.o 1 288.5 61.0 
no1•ihlica Arohc SI ria 287.4 2ti.R 31.11 l.O 238.0 zz.z 95.4 8.9 418.5 39.1 
llc¡•11>Jica de <lorco fllf>.0 .1~. l 46.o, 0.8 2 563.0 46.3 610.0 11.0 1 485.0 26.8 
Slnnal"lr 54,3 ?.7 9.8 ' 1.4 309.3 43.6 118.9 16.8 217.3 30.6 
1'nllunulB 410,G !l.2' s.~.9 · 1.2 741,8 39.2 425.3 P.6 816.1 'º'ª' ·rnno: lf•2.0 23.S s.? 1.3 145.6 21.1 58.8 a.5 313.8 45.6 

· Vcneiu"lD 3(16.0 n.3 49.6 1.S 917.6 ~3.~ 285.9 10.4 1 126.4 41.0 

Paf::1cs :o;ociali:1t:1!l 1.ic llJropo oriental 
nutnnr\a ~42.l 20.6 • o 330.1 1!'1.9 297.3 17,9 689.U 41.5 
Chac:ocstovaquj .:1 (t41.(l 18.2 64.0 1.R 1 029.0 29.1 491.0 13,9 306.D 37.0 
flun!'?,t!:i .f08.4 rn.1 n n 486.11 21.6 408.0 18, 1 948.S 42.1 
Polonia. 1 ·179,0 20.3 16~.o 2.2 1 5~9.0 21.0 1 Z45.0 17 .1 2 851,0 3Sl.2 
RcJXjhl ica l't..'fllc>crtitica Alcmun:a 576.9 1•1.8 8JB. 7 21.S 633.S 16,3 1 836.3 47.1 
nurnnnia. 936.U 26.S n a 624,0 17.7 564.0 16.0 1 406.0 39.8 
unss 11 156.0 17.9 .. D 11 723.0 18.8 39 3?8.0 63,3 

roent": Oficlnn Intcn1nclon.ul dol Trnh:1ju. Anuario de tstll<lr~ticns del trabajo. 1981. a Incluido en ºotros". ~ b llato5 pTOVisionale• 
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Mercanclaa C.o.b. 

1 
¡servicio• 
! 
1 

1

, Bervicioa 
lea 

No Factori~ 

1 

i 

1 ¡ 
1 
i 

Flete 

Seauros 
Otros transportes 

Viajes 

Otros servicios pr! 
vados 

Otros servicios ~ 
bernamentales 

j1nareso por Inversi6n 

1 
; 

UJADRO A - 4 

COMERC,IO DE SNF - 1975 LI 

(Miles de millones de DEG) 

t EXPORTACIONES 
1 ( 1 ) 

613.6 

197.8 

140.8 

20.6 

o.e 
27.7 

35.5 

44.l 

12.6 

57.0 

1 
1 

!.J Datos relativos a los paises miembros del FMI. 

FUENTE: FMI- Balance oC Paymentes Yearbook • 

.... "-

·~B.5 •• 

IMPORTACIONES 1 SALDO 

( 2 ) 13z(l>-(2) 

598.4 15.2 

214.9 17.1 

156.8 16.0 

30.8 10.2 

2.3 1.5 

29.3 1.6 

35.1 0.4 

44.1 o.o 

15.0 2.4 

58.1 1.1 



OJADP.O A - 5 

• RESTRICCIONES IMPUESTAS A LA CATE: 

IPO DE RESTRICCION • 

Nin&UJlA' 

Limitación cuantit! 
va 

P4!!nniso 

Impuesto 

2 + 3 

2 + 4 

7) 3 .. 4 

8) 2 + 3 + 4 

To t a 1 

GORIA DE VIAJ&S1) 
t975 

PAISES DE LA 
,OECD 

14 

8 

o 

o 

o 

1 

o 

o 

23 

!J En los paises miembros del FMI 

FUENTE: Banco Mundial- Sta!'C Working Paper No. 410 

PAISES EN 
DESARROLLO 

31 

48 .. 
7 

11 

11 

_o 

2 

114 

186 .. 

TOTAL 

45 

56 

4 

-7 

11 

12 

o 

2 

137 



CUADRO A • 6 

1 
RESTRICCIONES IMPUESTAS A LA CATEGORIA 

DE OTROS SERVICIOS PRIVADOS .!.J 1975 

TIPO DE RESTRICCION • 

1) Ninguna 

2) Permiso 

3) Limitaci6n cuanti, 
t:ati va/il!'Puesto 

4) 2 + 3 

T o t a l 

PAISES DE LA 
OECD 

17 

5 

1 

º· 

23 

.!J En los pa.íses •iembros de FMI. 

PAISES EN 
DESARROLLO 

Sl 

17 

29 

17. 

114 .... 

FUENTE: Banco·Mundial- StaCC Working Paper No. 410 

IB.7. 

TOTAL 

68 

22 

30 

17 

137 



OIADRO A - 7 

PROPORCIQ'ol DE LA Ar.RlaJL'llJRA, lA INillSTRIA Y J..Q; SEIWICia> H·\'l'SIALES EN EL PROilJCTO TCJI'AL 

DP. J.~ PAISllS SOCIAl.JSTAS nr: EUROPA OIUllNTAI.: 1970 )' 1!l79 
(l'orcontnj<') 

Agricul turn ln<!ustria Servicios 
Pars 1970 1979 1970 1979 1970 1979 

Bulgaria 22.6 19.4 49.1 SS.O 28.3 2S.6 

C:liecoeslovaquia 11.3 7.4 61.3 64.0 27.4 28.6 

l:imgrfa 17.8 13.2 43.8 47.9 38.4 38.9 

Polonia 17.3 1S.7 54,6 S2.9 28.2 31.4 

Rep<íhlica Democrática Alemana 13.2 9;7 59.0 62.1 30,2 29.8 

Pumania 18.S 14,8 58.0 S8.S 23.S 26.7 

t!RSS 21.8. 16.2 51.2 51.6 27.0 32.2 

fuente: cliICulos de la Secretnrfa de la UNCJ'All, hasados en elatos c1c·1re11rbook of National Accounts Statistics, 
1980 (publknci6n de lns Nacionrs ITnidas, No. rlc vcntn: E.82.XVIr.6) .ffei 
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PROf'ORCIC?<I DE LA AGRIClJL'lURA, LA INlllSTRIA Y I.OS SEIWICIQS MA'lllRIALES EN EL PROWCTO TOI'AL 

J)J! !.OS PAISr:s SOCIAJ,TSTA.5 nF. EllROPA OIUF.NTAI.: l!l70 y 1979 
fl'orcontn.1") 

Agricul turo Industria Servicios 
País 1970 1!>79 1970 1!>79 1970 1979 

Bulgaria 22.6 19.4 49.1 SS.O 28.3 2S.6 

Cllecoeslov¡¡quia 11.3 7.4 61.3 64.0 27.4 28.6 

flmp,rla 17.8 13.2 43.8 47.9 38.4 38.9 

Polonia 17.3 15.7 54,6 S2.9 28.2 31.4 

República r~mocr4tica Aleman.~ 13.2 9;7 S9.0 62.' 30.2 29.8 

!Wnania 18.5 14.8 S8.0 S8.S 23.S 26.7 

llRSS 21.8 16.2 51.2 51.6 ., .. ft 
~1.v 32.2 

[_ 

Puente: cálculos de la Secretarfa de la UNr.J'An, basados en datos cle1Yearbook of National Accounts Statistics, 
1980 frublicnci6n de Ins Nacionrs Unidas, No. de venta: E.82.XVIT.6) .~ 
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OJADIO A · 19,.. 

PROOOC".CION DE SERVICIOO EN LOO PAISES EN Df:SARROLLO EXPORTADORES DE Pl:iROLEO: 

1970, 1975 y 1979 

(millones de d6Iarcs y porcentaje de todas las actividades de servicios internas) 

1970 1975 1979 
Porcentnje Porcentaje Porcentaje 

Total 100.0 100.0 100.0 

Comercio y servicios financieros 35.S 34,7 32,6 

Construcci6n 11.0 16.8 20; 1 

Transportes y co111Jnicaciones 12.7 10;8 11.2 

Otros servicios 18.4 16.6 15,S 

Administrnd6n p<fülka 1!>.H l!l. 7 19.2 

Agua, r.as y electricidad 2.6 1.6 1.4 

llacntc>' cálculos de la Sccrctarfa de lu ·uNGfJiD, basados en infonnaci6n contenido. en World Tables: 
Thc Sccond Edition (1980), from the Data Files of thc World Bank, Baltimore y Londres, -
Johns Hopkins University Press para el Banco r.tindial, 1980 ·-~ . 
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PRODIJCCJON DE SERVICIOO r>N l.ü.5 PAISES F..N DFSARROJ.J..O NO EXl'ORTAOORFS DE PETROLEO: 

1970, 1975 y 1979 
(mil 1onns ele cllllnres y porcentaje ele to1las lns nct.ividacles ele servicios internas) 

1970 1975 1979 
·: Borcentaj e Porcentaje eorcent.aje 

Total 1.00.0 100.0 100.0 

COmercio y servicios financieros 39.4 41.0 46.3 

Const.rucci6n 10.1 10.2 10.8 

Transportes y comunicaciones 1:i.1 11. 1 11.6 

Otros servicios 23;8 22~6 .16;4 

.Aaninistraci6n pública 11 .• 7 12.4 11.. 7 : 

Agua, gas y electricidad 2.9 2.7 3.2 

Fuente: cálculos de la Secrctarfa de la UNCTAD, basados en infonnaci6n contenida en World Tables: Thc 
Second Edition (1980), fl'OITI thc Data Piles of the World Bank, Baltimorc y l..ondres, Johns Hopkins 
University Press para el Banco ~dial, 1980. 



aJADRO A 11 

PROOOCCION nE SERVICICS EN La; PAISF.S MfN<E ADELAm'AOOS: 

1970, 1975 y 1979 

(millones de cl61 ares y porcentaje de todas las actividades de servicios internas) 

1970 1975 1979 
Porcentaje Porcentaje ·Porcentaje 

Total .100.0 100.0 '100.0 

Comercio' y' sc~:Í.éios 37.9 37.6 36.0 

C.ons trucci6n 8.6 11.0 9.0 

Transportes· y conunicaciones .l<i'.9 13.4 14.Z 

Otros servido~ 14.2 , :.-. :19.Z 19.Z 

Administraci6n pública 19.,5 17 .1 20.0 

Agua. gas y electricidad 2.7 1.7 1.6 

A.lente: cúlculos de lü Sccretarra de la lrNC'l'All, ha5a<los en infonnaci6n contenida en World Tables: The Sccond 
Edition (1980), from tite nato Files oí tite World Bank, llaltimore y Londres, Johns llopkins University 
Prcss pa..a el Banco ~tm<lial, 1980. 

.·: 
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ourante nuchas sesiones en el ();ingreso se ha enfatizado la 

i.ttport:ancia de la reciprocidad (Hearing 18). Es un ele

nento se<;¡1Sn el cual se exige un trato similar a los p:i:o

dUctos que se reciben de EUA, caro el que e.tlos dioen 

ofrecer. Es y ser:! en el futuro un elenento de negocia

c:i6n y presi6n, .sobre todo con los pa!ses en desan:ollo. 

Hearing, 7, 25, 26 y 81 
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