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INTRODUCCION 

A partir de la segunda mitad de este siglo. el mundo ha observado el SU.!: 

gimiento y la raplda evolución de un nuevo sujeto de las relaciones internacio -
nales, la empresa transnacional. El poder económico que han alcanzado algunas de 
estas corporaciones; su capacidad de determinar una estrategia corporativa. que
les permita alcanzar la maxima rentabilidad, actuando aún en contra de los Inte
reses nacionales de los paises receptores y la posibilidad de condicionar en mu
chas ocasiones la vida polltica de los paises en los que actúan, ha dado lugar -
a que diversos Estados adopten mecanismos que conduzcan a este tipo de entidades. 
a colaborar con sus propias metas de desarrollo. 

No obstante los esfuerzos de los paises en desarrollo de evitar que la -
entrada de capital extranjero lesione su economia y vulnere su soberanta, existe 
en la actualidad. una marcada ten~enc1a por flexibilizar los instrumentos norma
tivos que regulan el establecimiento y operación de la empresa transnacional. 
Lo anterior obedece a que la crisis económica mundial. que afecta particulannen
te a los paises en desarrollo. ha obligado a éstos últimos a promover la entrada 
de capital extranjero. Esta polltica gubernamental se orienta a impulsar su ni -
vel de crecimiento. con la ayuda de inversión extranjera. a efecto de estar en
mejor posibilidad de solventar sus enormes problemas financieros. la reciente -
apertura y una tendencia mundial a la transnacionalizaci6n~ nos pennite ver que
la empresa transnacional habrá de adquirir. en el futuro. una mayor participa 
ción en las economfas en desarrollo. Ante tal situación. los pafses menos desa -
rrollados deberAn tener la capacidad de orientar la actividad de las corporacio
nes en cuestión hacia sus metas de desarrollo; evitando con ésto que los Estados 
pierdan el control de su economfa. para cederlo al capital extranjero. 

Esta nueva coyuntura ha motivado la elaboración del presente trabajo. 
Nuestro anAlisis se dirige a precisar qué razones han llevado a las Naciones UnJ.. 
das a elaborar códigos de conducta para la empresa transnacional. y si éstos - -
tendrán alguna eficacia jurfdica. 

Para resolver nuestro planeamiento. hemos llevado a cabo en el primer 
capitulo de esta monografla, un breve estudio de los efectos de la empresa trans 
nacional, en los paises en desarrollo, y en especial 'en América Latina. Se ha 
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esbozado ahl cuál fue el origen histórico y económico de la empresa transnacio 
nal en esta región; cómo desarrolla su particular estrategia corporativa; cuáles 
son los problemas jurldicos a los que da lugar en razón de su operación; as! co
mo una somera mención a su actividad polltica en los paises en que participa. 
Este capitulo nos ha permitido Identificar las posibles zonas de regulación de
la empresa transnacional. 

Con tal antecedente, en el segundo capitulo se realiza un análisis del -
control nacional y regional de la empresa transnacional. A través del estudio 
de las pollticas legislativas de regulación de la inversión extranjera, emprendJ. 
das por los paises latinoamericanos, a nivel nacional y a través de acuerdos re
gionales, se ha podido observar las distintas formas de tratamiento de la Inver
sión extranjera. Se han Identificado ah! mismo algunas de las limitaciones de -
tales Instrumentos, con el objeto de avanzar en la justif lcación de la necesidad 
de adoptar el control internacional. 

En el tercer y cuarto capltulos realizamos el estudio de los instrumen -
tos promovidos en las Naciones Unidas para regular la actividad de las transna -
cionales. En particular se revisa la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prácticas Comerciales -
Restrictivas, el Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tec
nologla y el Código de Conducta para las Empresas Transnaclonales. A la luz de -
los dos primeros capttulos se ha cuestionado, si las disposiciones de los cita -
dos acuerdos internacionales, otorgar~n a los paises en desarrollo los elementos 
necesarios para encauzar la actividad de las empresas transnacionales. y si los 
mismos podr~n ser un útil complemento a la legislación nacional. Sin embargo lo 
que más nos ha preocupado es analizar las diversas consecuencias juridicas de -
los mecanismos de implementación de tales instrumentos internacionales. a efecto 
de determinar la posibilidad de un cumplimiento jurldico eficaz. 

En este punto es necesario destacar una limitación de nuestro trabajo.
En razón de que la empresa transnacional participa de un mundo complejo de rela
ciones internacionales. no basta el estudio de la nonna juridica para entender -
la posibilidad de adoptar un control internacional de las referidas corporacio 
nes. Hace falta estudiar si se dan las condiciones politicas para que. una vez -
que los Estados hayan exteriorizado su voluntad de obligarse, a través de los -
acuerdos suscritos en la materia. acaten lo aht pactado. Nuestras propias limi -
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taclones nos han Impedido realizar tal estudio, quiza el mas relevante. Este tr~ 
bajo queda, por tanto. como un estudio jurldlco de acuerdos Internacionales. que 
deseamos sea de utilidad. si se llegan a dar las condiciones necesarias para su 
Implementación. Esperamos estar muy pronto en posibilidad de llenar el hueco que 
ahora dejamos. 

Quiero dejar en est~s lineas. constancia de mi agradecimiento para quie
nes me ayudaron en la conclusión de mis estudios de licenciatura y en la real! -
zación del presente trabajo recepcional. Al Doctor Leonel Pereznieto Castro. !a
paciente y sabia dirección del mismo; al Licenciado Ignacio G6mez Palacio. su 
Inapreciable y desinteresado apoyo en mi formación profesional y al Maestro Vlc
tor Carlos Garc[a Moreno, el haber despertado en mi el Interés por el estudio de 
los problemas internacionales. De mis tres maestros. mucho aprecio su permanente 
disposición a escuchar mis Inquietudes vocacionales. 
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CAPITULO 1 

LA EMPRESA TRANSNACIONAL 

1.1. El origen h1stórir.o y económico de la empresa transnacional 

Oe la aparición de la Compan!a de las Indias Orientales. durante el rei
nado de Isabel I. al surgimiento de las grandes empresas transnaclonales ( en lo 
sucesivo denominadas ET). como la Exxon o General Motors. la historia económica 
y la del capitalismo espectficamente. se ha ido transformando gradualmente den -
tro de un sistema complejo de relaciones sociales. En efecto, la historia de la
humanidad ha vivido en ese periodo. sus mas transcendentales transformaciones. -
El paso del primitivo sistema de producción feudal a la fase actual de transna -
cionalización, expresión mas avanzada del capitalismo moderno. ha determinado 
profundos cambios en lo político y económico dentro de los espacios nacionales.
Y en la estructura internacional en su totalidad. 

Este primer apartado pretende precisar históricamente cómo surgió la ex
portación de capital en la economta mundial y estudiar cómo este fenómeno ha mo
dificado las condiciones sociales. económicas y poltticas de los paises exporta
dores y de los importadores. 

De conformidad con los objetivos de este trabajo. nuestra atención se ha 
brá de centrar en estudiar las implicaciones que el capital proveniente de los -
paises centrales. ha tenido en las economtas latinoamericanas. En este sentido -
estudiaremos el fenómeno de la exportación del capital en tres periodos de la 
evolución capitalista de este región: el colonialismo. la incorporación al mer -
cado mundial durante la fase del monopolismo internacional y el .Proceso de in 
dustrialización. 

1.1.1. El colonialismo 

La aparición del capitalismo en las economias europeas se vió caracteriZ!_ 
do fundamentalmente por el paso del modo feudal de producción al modo de pro - -
ducción capitalista. 

El modo de producción feudal se caracterizó por estar dominado por la 
tierra y por la economta natural. Los siervos cultivaban la tierra del señor 
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feudal. para su propio consumo y le entregaban parte del producto o alguna con
traprestación en especie. en reciprocidad. Los señores feudales reciblan a su -
vez sus derechos sobre la tierra de otro noble. a quien prestaban servicios de
caballerla. Esto dabd lugar a dos cosas: Por una parte. el plusproducto se ex -
trata por medio de formas consuetudinarias de coerción extraeconómica. como - -
prestación de servicios. entregas en especie. renta en dinero. Por la otra. 
existta una división feudal de soberanías en zonas superpuestas ( noble-señor -
feudal-siervo J1• Esto ocasionó la servidumbre jurldlca y la protección militar 
del campesinado por una clase social de nobles que gozó de autoridad y ejerció
el monopolio exclusivo de la ley. 2 

Por su parte el capitalismo se conv i rtló en el primer modo de producción 
de la historia. en el que los medios por los que se extrae el excedente del pro
ducto son puramente económicos en su Forma: el contrato del trabajo y el inter
cambio entre agentes libres. 

Históricamente. el paso del feudalismo al capitalismo. coincide con la
época de dominación de las metrópolis europeas sobre las colonias americanas. -
En este periodo de las historia ( siglo XVI a primera mitad del siglo XIX). la 
economia mundial atravesaba por una etapa conocida por los teóricos como del 
11 1 i brecambio ". En el viejo continente se vi via una profunda preocupac i6n por
acumular una mayor cantidad de oro y aumentar el volúmen de las exportaciones.
El dinero era el único signo de las riquezas de las naciones. 

El descubrimiento de América originó un intenso movimiento migratorio -
de ambiciosos colonizadores europeos; mientras muchos de ellos trajeron consi
go sus fortunas personales. las potencias europeas financiaron la guerra de co
lonización y la instauración del poder en las tierras descubiertas. El descu 
brimiento provocó asimismo que las metrópolis pudiesen a la vez fundar. inci 
pientemente. nuevos mercados de abastecimiento de diversos productos. asf como
ampliar el mercado de consumo de sus productos manufacturados. 

Bien dice Ruy Mauro Marini. que en el siglo XVI. América Latina era 
" una colonia productora de metales preciosos y géneros exóticos; contribuyendo 
asi al aumento del flujo de mercanctas y a la expansión de los medios de pago -
que permiten el desarrollo del capital comercial y bancario en Europa y el for
talecimiento del sistema manufacturero europeo 113 



6 

El flujo monetario y mercantil que provoca la relación colonial. as! co
mo la creación de organismos en territorio americano para apoyar el movimiento -
de colonización, econ6mícamente provocaron que el ciclo del capital no pasara de 
la esfera de circulación de mercanc!as. Es decir, el hecho de que se exportase -
capital a las colonias no provoco que en éstas se iniciase un modo de producción 
capitalista. por el contrario continuó d4ndose en ellos un modo de producción -
feudal. 

Lo anterior se e~plica al ver Que las constantes restricciones Que las -
metr6polis europeas impusieron al comercio internacional de esa época. únicamen
te permitieron el Intercambio de los produtos minerales y agrtcolas proporciona
das por América. por implementos de labranza y otros productos manufacturados 
provenientes de Europa. Metrópoli y colonia eran los dos extremos de la circula
ción de mercanclas, sin influir uno sobre el otro en el aceleramiento del modo -
de producción capitalista en el interior de sus economtas. 

Esto permite ver que el orgullo de Carlos V de nunca ver ocultar el sol
dentro de sus dominios. representa principalmente dentro de la etapa colonial. -
el aumento de la extensión territorial y por ende de la e~pansión del espacio 
politice de la rret.rópoli. Sin embargo desde un punto de vista económico, ese mo -
mento histórico tiene una enorme importancia para la historia de América Latina: 
sienta las bases para el arranque de la división internacional del trabajo. 

Los patses coloniales irAn adquiriendo el rol de proveedores de materia
prima y alimentos y consumidores de manufactura. Esta situaciOn habr~ de conver
·tirse en una condicionante de su desarrollo capitalista en los siglos XIX y XX -
y dar~ pauta para que la metrópoli europea se convierta en centro en torno al 
cual habrAn de girar paises periféricos unidos por un lazo de dependencia econó
mica. 

1.1.2. Incorporación de América Latina al mercado mundial 

Una vez que dentro de las ecanom!as europeas el sistema de praducci6 ca
pitalista hubo madurado lo suficiente. las relaciones económicas existentes en -
tre metrópoli y colonia. se modifican de tal manera que las colonias pasaron de 
ser meras colaboradoras del proceso de circulación de mercanc1as a ser integran
tes del proceso de acumulación del capital. 

' 
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Una vez roto el pacto colonial ( primera mitad del ·slgfo XIX ) , a través 
de los movimientos nacionales de Independencia, las econom!as latinoamericanas -
experimentaron una expansión hacia afuera e iniciaron su incorporacl6n al merca
do mundial. 

Las potencias europeas por su parte, entra~on a un periodo conocido como 
monopolista. En esta época se Inicia precisamente la exportación de capital de -
manera intensiva a las otroras colonias. Los efectos de este fenómeno habr~n de
modificar el desarrollo de las relaciones de producción de paises centrales y 

periféricos. 

En la segunda mitad del siglo XIX, la econom!a mundial, abandono su eta
pa de libre cambio para adquirir nuevos matices. Lenin senala que la concentra -
ción de la producción y el capital llega a un grado tan elevado de desarrollo 
que conduce al monopolio. 4 Al abandonar la etapa librecambist~ sed~ una socla

lizaci6n de la producción y del proceso de los inventos y perfeccionamientos 
técnicos. Sin embargo a pesar de que la producción pasa a ser s.oc"ial la apropia
ción continúa siendo privada. 

Si bien Lenin encuentra como rasgos fundamentales de este etapa la can -
centraci6n del capital en monopolios; la fusión del capital bancario con el in -
dustrial; la formación de asociaciones internacionales monopolistas. las cua\es
se reparten el mundo; la terminación del reparto territorial del mundo entre las 
potencias capitalistas y la exportación del capital a diferencia de la exporta -
clón de mercancias5 • a nosotros nos interesa destacar éste último. 

Lenin considera que la necesidad de la exportación del capital se d~ en
razón de que en algunos paises el capitalismo ha madurado excesivamente y no 
dispone de un terreno para la colocación lucrativa del capital~ 

Rosa Luxemburgo explica con mayor profundidad este fenómeno. Mientras 
que en Marx la categoria de capital expresaba exclusivamente una relación social 
entre la burguesia y el proletariado. para ella esta categoria expresaba una re
lación no sólo sobre el proletariado sino también sobre un ambiente " no-capita
listas 11

• Es décir. sobre las conomias en las que todavia no se dan relaciones -
de producción capitalistas.7 

Para Luxemburgo el capitalismo maduro se encuentra ligado en un doble 
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lazo a esa esfera no capitalista. La esfera no capitalista es un almacén de me
dios de producción y de fuerza de trabajo para hacer posible la acumulación del
capital. Esos terrenos naturales y su fuerza de trabajo se encuentran encadena -
dos a formas de producción capitalista. En el esquema de reproducción, Luxembur
go supone Que la reproducción ampliada con una composición organica de capital -
creciente. ha llevado inevitablemente a la producct6n capitalista a una situa 
ción de un excedente de bienes de consumo. Este plusproducto puede realizarse 
fuera de Ja producción capitalista permitiendo resolver el déficit de medios de
producción. Es decir. para Luxemburgo. los ambientes no capitalistas representan 
dentro de la esfera de circulación del capital. los espacios necesarios para CO!!.. 
sumir el exceso de medios de producción y de bienes de consumo existentes dentro 
de la esfera capitalista.8 

Para poder llevar a cabo el proyecto de expansión económica era necesa -
rio implantar las condiciones pol1ticas necesarias para luego proceder a la ex -
portaci6n del capital. Esta necesidad dió lugar a la implantación de una pol!ti
ca de dominación de los paises periféricos. La dominación se dió de muy diver
sas formas. dependiendo de cada zona en particular. Los historiadores Robinson y 
Gallagher. al estudiar el imperialismo brit~nico. encuentran que tal polttica se 
ejecutó a través de dos métodos distintos: un control infonnal y otro formal. 

As1 en el caso del imperio brit~nico. se iban aplicando uno u otro méto
do según lo requiriesen las condiciones del pais dominado. De esta manera se per.. 
mit1a la existencia de gobiernos autónomos. mientrdS que el control implantado -
pudiera ofrecer seguridad al comercio inglés. Se promov1an para este efecto go -
biernos estables Que ofrecieran seguridad a las inversiones. 9 

El hecho de adoptar métodos de dominación mas enérgicos y por tanto el -
paso al imperialismo formal obedec1a a condiciones derivadas de la po11tica in -
terna de la colonia. la invasión armada se daba cuando hablan fracasado los mé -
todos informales. Por tanto. la conclusión de Robinson y Gallagher a este res 
pecto es 11 comercio con control informal si es posible; comercio con dominación
cuando es necesario. 1110 

Relacionado con lo anterior Robinson descubre que en el imperialismo 
britAnico existió un elemento no-europeo que posibilitó la dominación. En el 
seno de los paises dominados existieron siempre colaboradores internos. Esos 
colaboradores cooperaban tanto en funciones pol1ticas como económicas ante el -
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atractivo del comercio. capital. tecnolog!a. etc. Si la élite gobernante a la -
llegada del imperialismo se opon!a. generalmente exist!a otro que s! optaba por 
la colaboración. 11 En América Latina también se dieron. como veremos m~s ade 
!ante. grupos colaboradores con las potencias centrales que permitieron la do
minación. 

Sin embargo tenemos que remarcar que no siempre que se adoptó una polt
tica imperialista, fué con el fin de asegurar los espacios necesarios para la -
expansión económica de los paises centrados. Hay que reconocer que en otras oca 
siones la conducta de dominación obedeció a motivos estratégicos con el fin de 
asegurar intereses politices. Tal es el caso de la dominación brit~nica sobre -
el Canal de Suez. 12 No entraremos al an~llsis de este tipo de dominación poli -
tica por exceder los objetivos de nuestro trabajo. 

El observar que la dominación pudo darse mediante un control de tipo 
informal, y que existieron en los paises dominados gobiernos o grupos locales -
dispuestos a colaborar con los dominadores, permite ver que existla en las col.Q._ 
nias condiciones coyunturales para aceptar la dominación extranjera. 

Esto nos hace pensar que si el problema de la exprotación del capital -
sólo es analizado a partir de los efectos externos de los paises centrales. sin 
entrar al estudio del modo de producción capitalista. en el seno del centro y -
la periferia. el estudio resulta parcial. 

La exposición de los factores externos, como una expresión en lo inter
no. analizando cómo los modos de producción capitalista se hün ido detenninando 
mutuamente, es examinado por la teorta de la dependencia. 

En este contexto observamos que colateralmente a las necesidades de los 
paises centrales de encontrar un almacén de mano de obra y materias primas y un 
espacio económico, consumidor de bienes de consumo. existtan en los paises per.!. 
féricos la necesidad de llamar capital extranjero como una necesidad del proce
so de formación del modo de producción capitalista. Existió siempre una pequeña 
burguesta, deseosa de integrar a la colonia el sistema económico mundial. 

Por ejemplo, una serie de dirigentes nacionalistas egipcios-Mohamed 
Alid ( 1605-1849 ). Said ( 1845-1662) e lsmail ( 1663-1879 )-ten1an la firme -
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intención de activar el desarrollo capitalista de Egipto. Para lograr ésto esta
blecieron un nexo con Europa intensificando el comercio y llamando al capital 
extranjero. Desafortunadamente este intento sólo condujo a la incorporación de -
Egipto al sistema europeo como productor de algodón y mercado de artfculos manu
facturados. 13 

América Latina no escapó a la necesidad de incorporarse al mercado mun -
dial, en esta segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo ésto ocasionó.que se es -
tableciese un nexo de dependencia entre los paises centrales y los latlnoamerlc~ 
nos. 

Para Theotonio Dos Santos el concepto dependencia puede ser conceptuall
zado a través de dos conclusiones: 

11 a) La dependencia es una situación en la cual un cierto grupo de
palses tienen su economfa condicionada por el desarrollo y la
expansión de otra econom!a a la cual la propia esta sometida. 

" b) La dependencia condiciona una cierta estructura interna que la 
redefine en función de la s posibilidades estructurales de las 
distintas economlds nacionales 1114 

Veamos entoces como se da el condicionamiento del desarrollo económico -
de los paises latinoamericanos a la luz de la teorta de la dependencia. 

La incorporación de América Latina al mercado mundial se di6 a través de 
dos modelos. dependiendo de quién controlaba el sector que habla venido siendo -
tradicional en las economtas latinoamericanas. es decir el sector primario-expor. 
tador. 

En algunos patses9 el sector primario-exportador pasó a ser controlado -
por grupos nacionales locales; en otros por grupos externos.15 

Aquellos paises cuya econom!a quedó controlada dese afuera, dió lugar a 
la formación de enclaves. Es decir9 áreas geográficas contrOladas por el exte 
rior9 cuya producción se destina a la exportación. 

Curdozo y Faletto señalan que 11 la incorporación al mercado mundial del 
sector exportador de estos paises a través del impulso dinámico de enclaves su -



11 

puso. en la economla locai, la fonnación de un • sector moderno ' que era una es
pecie de prolongación tecnológica y financiera de las economlas centrales. 16 

Sin embargo. agregan los autores citados, no siempre se logró formar un -
mercado interno, pues los ingresos se concentraron en el sector de enclave. lo 
anterior es claro al observar. como lo hace Yanta Bamblrra, que las ganancias sa
len directamente a la metrópoli, permaneciendo una pequena cantidad en Impuestos. 
por lo que el funcionamiento del enclave no provoca efectos dinamtzadores de la -
economla. 17 

Agrega Bamblrra, que sl bien el enclave ocupa mano de obra nacional, y 
por lo tanto hay expansión del empleo y del mercado Interno. éste funciona como -
prolongación directa del mercado del centro metropolitano. 16 

Desde el punto de vista polltico. la incorporación de las economlas lati
noamericanas al mercado mundial, provocó la decadencia de algunos grupos de la 
vieja clase dominante, engendrando la aparición de otros grupos de comerciantes.
intermediarios y exportadores. Sin embargo, en paises donde la dominación asumfa
forma de enclaves, las clases dominantes nacionales no asumlan un verdadero con -
trol ya que se encontraban subordinadas directa o Indirectamente al capital fora
neo. 

Este control. ejercido sistemAtica e intensivamente por empresarios ex 
tranjeros en los sectores clave. es lo que explica el por qué de una dependencia
tan aguda y por qué no se dieron las condiciones que posibilitan la formación de
un mercado interno articulado y de un proceso de industrialización. 

Por otra parte. la incorporación al mercado mundial de aquéllas economtas 
latinoamericanas cuyo sector primario-exportador estuvo controlado por grupos lo
cales nacionales permitió el desarrollo de relaciones capitalistas distintas a 
las economías de enclave. 

Explica Bambirra que el capitalismo mundial buscaba la modernización del 
sistema productivo exportador de los paises con control nacional del sector prlm~ 
ria-exportador. para responder a dos necesidades: 

Primero. 11 el aumento de producción de materias primas y de los productos 
agrlcolas. a fin de satisfacer las demandas crecientes de la nueva fase de indus
trialización en los paises capitalistas avanzados .•• " Segundo, " la expansión de 
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los mercados Internos de estos palses a fin de que sean capaces de absorber ma -
yor cantidad de los productos manufacturados de los paises capitalistas centra -
les ••• • 19 

Las transformaciones en la lncorporaclOn de las economlas latinoamerica
nas al capitalismo mundial, presenta las siguientes caracterlsticas : 

En primer lugar. 11 las transformaciones modernizartoras se manifiestan en 
la organlzaciOn social de la producclOn,al generalizarse las relaciones capita
listas de producclOn en los sectores clave de la economra. Pasan las relaclones
de producciOn, a ser predominantes a través de la compra de fuerza de trabajo, -
mediante el pago de salarlos y constantemente por la formac!On de un mercado li
bre de trabajo~ 2º 

En segundo lugar. dice Bambirra. las transformaciones se manifiestan en 
el nivel de las fuerzas produc~ivas, a través de los cambios tecnolOglcos, de la 
intrtx:iucci6n de nuevos instrumentos y sistemas de producción y de transporte. au
mentando la capacidad de capitalización, lo que tiene como resultado el aumento
de la capacidad productiva del sector exportador. Las transformaciones en los 
sectores primario-exportadores. tiene como consecuencia una tendencia del sector 
exportador a acrecentar su dinamismo. con capacidad mayor de absorción, de mano
de obra en condiciones salariales superiores. y por lo tanto incrementando el 
mercado interno. 21 

Como resultado de las anteriores transfonnaciones. se generan y se expa!!_ 
den sectores de manufacturas complementarios al sector exportador. que a su vez
ayudarán a expander el mercado interno~ 

Una vez sentadas las bases para un mercado interno. podemos pensar que
la economía pasaba de su etapa agrlcola de autoconsumo a una sociedad con merca
do interno definido. 

Sin embargo, aquella parte que recib!a plusvalía, demandaba generalmente 
productos manufacturados del extranjero. En estos casos. la demanda funcionaba -
como prolongación del mercado de los países centrales. La parte que recibla sa -
!arlo, orientaba la demanda de manufacturas hacia productos nacionales ( de bajo 
costo ). Era, por tanto, el consumo de la masa trabajadora, Jo que permlt!a la -
expansión del mercado interno en el seno de este tipo de economla latinoamerica
na. 
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La autora Bamblrra senala Que la demanda de los productos manufacturados sera de 
importancia para el desarrollo de las Industrias porQue estos sectores se conce!!. 
traban en grandes centros y tenlan ademas una demanda de crecimiento muy rap!do. 
con una gran tendencia a independizarse del sector exportador.22 

En sfntesis, podrtamos se~alar que en las economtas latinoamericanas cu
yos sectores primario-exportadores. estaban controlados por grupos locales, se -
permitió la ampliación de mercado interno, y por tanto la reproducción de las 
relaciones capitalistas de producción en su interior. 

La incorporación al mercado mundial antes descrita, crea relaciones de
dependencia de la periferia con el centro, de caracterlsticas muy particulares. 

La economfa latinoamericana funciona como un espacio de consumo para los 
excedentes de los paf ses centrales. Lo anterior en razón de que los grupos domi
nantes de las economfas de enclav~ y aquellas con control nacional del sector 
primario-exportador. consumtan manufacturas extranjeras: mientras que se reali -
zaba la importación de bienes de capital por parte de aquellos paises Que lnlci~ 
ban la formación de los sectores complementarios de la economta. 

Lo anterior permite ver una estrecha dependencia entre centro y perife -
ria. El centro podia expanderse y aumentar la acumulación del capital a partir -
de la exportaciór. de excedentes de cdpital y de manufacturas~ la periferia esta
blecta incipientes relaciones capitalistas a partir de la exportación de mate 
rias primas y alimentos9 estableciendo en algunos casos un mercado interno que -
daba lugar a la instauración de sectores complementarios. 

Sin embargo. la relación dependiente fué desigual, favoreciendo en la m~ 
yorra de los casos a los paises centrales. 

La forma como la exportación de materias primas y alimentos, permitió el 
mayor desarrollo capitalista de los paises centrales y agudizó la dependencia de 
la periferia, se demuestra si se hace un an~lisis del papel que jugaron las mer
cancfas latinoamericanas en la formación del valor: 

Ruy Mauro Mari ni explica que teóricament-e, ei inÍercclmbio de mercanclas
expresa el cambio de equivalentes. cuyo valor se determina por la cantidad de 
trabajo socialmente necesario que incorporan_}as mercanclas. Sin embargo. en la 
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practica hay mecanismos que.permiten la transferencia de valor que se expresa en 
precios de mercado y producción, pasando por alto las leyes del intercambio. Por 
tanto, hay que distinguir entre: a) los mecanismos en la esfera de producción y
b) los mecanismos de la esfera de consumo. 23 

Con base en Marini consideramos que en la mente del capitalista exlst!a
un doble interés: por una parte. obtener un mayor valor de las mercancfas lati -
noamericanas a efecto de producir m4s cantidad. a m4s bajo precio; por la otra.
acelerar las relaciones de producción en la economfa central a partir de los bi!;. 
nes producidos por los paises latinoamericanos. 

En lo relativo al primer punto, Marlni explica, a la luz de la teorta 
marxista, como el capitalista pudo aumentar la masa de valor producido. 

De esta manera seílala que si la productividad " bien constituye ••• la 
condición por excelencia de Ja plusvalra relativa. una mayor capacidad producti
va del trabajo no asegura de por s! un aumento dela plusvalta relativa •••• al 
aumentar Ja productividad el trabajador sólo crea más productos en el mismo tle!!!_ 
po. pero no mas valor. 11 24 

Lo que determina Ja cuota de plusval!a no es la productividad del traba
jo, sino el grado de explotación del trabajo, esto es. la -relación entre-el - -
tiempo de trabajo excedente y el tiempo de valor necesario ( en el que el obrero 
reproduce el valor de su fuerza de trabajo ). 

Para incrementar 1 a masa de valor producida. el capitalista debe .,echar -

mano de una mayor explotación del trabajo: aumento de Ja intensidad del trabajo, 
y prolongación de Ja jornada.25 

Sólo el aumento de intensidad del trabajo permite crear m~s valor en 
igual tiempo. Por tanto. Jos pafses menos desarrollados no buscaron corregir el
desequi 1 ibrio entre precios y valor de mercancias exportadas. sino m~s bien -
11 compensar la pérdida de ingresos generados en el i:omercio interno a través de 
una mayor explotación del trabajo. 1126 

Lo anterior nos permite ver que aumentando la explotación del trabajo. -
existía una parte de plusvalia que no era consumida en el exterior de Ja econo
mfa latinoamericana; sino a través del mecanismo de bajos precios la plusvalfa -
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obtenida por la superexplotación-era transmitida a Ja econom1a central. 

Las economtas latinoamericanas. al transmitir de esta manera valor a las 
econom!as centrales. realizaban su segunda función dentro del modelo de depen 
dencia; ayudar al desarrollo de las relaciones de producción capitalista de las
economtas centrales. 

Señala Marini que la cuota de plusval!a es aumentada al incidir en bie -
nes necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir bienes-sa
lario. 

Por Jo tanto vemos que los paises centrales al obtener de la periferia -
meterla prima y alimentos de bajo costo. podlan pagar a sus obreros salarios ba
jos; en razón del bajo precio de Jos bienes que ler permitla rcuperar la fuerza
de trabajo. 

Marini fundamenta lo ant
0

erior citando a Marx.: 11 Cuando el comercio exte
rior abarata los elementos del capital constante o los medios de subsistencia de 
~rimera necesidad en que se invierte el capital variable, contribuye a hacer que 
aumente la cuota de ganancia al elevar la cuota de plusvalla y reducir el valor
del capital constante. 027 

la conclusiOn es obvia: la economta latinoamericana reproduce en su seno 
las relaciones de producción capitalista de manera contradictoria. 

En la medida en que se desarrollo el capitalismo en el seno de las econ~ 
mias latinoamericanas. la producción de bienes de consumo. con base en la explo
tación del trabajo. favorece a la econom1a central. la cual logra una mayor acu
mulación del capital. 

Estos fundamentos permiten entender el interés cte la inversión extranje
ra en la producción de bienes de consumo y materias primas ( bienes salarlo ). -
para asi reproducer. la fuerza de trabajo de los obreros de las economlas cen 
trales. 

Durante este etapa, el capital extranjero se preocupó por concentrarse -
en el sector primario. en razón de la función que éste representa para los pal -
ses de origen del capital. como hemos apuntado lineas arriba. Sin embargo. tam -
bién hubo preocupación por invertir en el establecimiento de una infraestructura 
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que permitiese la salida de las mercancias producidas al exterior. como la cons
trucción de ferrocarriles, carreteras y puertos. 

Por otra parte, para posibilitar la Inversión e~tranjera, el derecho - -
creó formas jur1dicas que otorga~en garant!as al inversionista y que posibilita
sen su inversión. Se cre6 ast en el derecho inglés el concepto de 11 incorpora 
tion " mediante el cual se otorgaba a las empresas personalidad jurldica para el 
desempeno de sus actividades. ~ún mas. el derecho creó diferentes formas de ca
pital accionario. a efecto de que et inversionista respondiese ante terceros. 
únicamente con su participación en el capital social. 

Si bien las corporaciones creadas en esa época no tienen la caracterls
tica de \as modernas ET. st consideramos que estas primeras formas de propiedad
jurldica colectiva son el primer antecedente en su evolución. 

1.1.3. La industrlallzaci6n. 

La gran cantidad de divisas generadas durante la etapa del periodo de 
expansión hacia afuera. en raz6n de las exportaciones del sector primario. permJ_ 
tieron que América Latina entrara a una fase de intensificación de su proceso de 
desarrollo capitalista. a pdrtir del procedimiento de industrialización ocurrido 
con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Lo anterior en razón de que el 
monto de divisas fue utilizado para la importación de maquinaria y equipo que 
permitió la instalación de una planta industrial. 

La crisis de 1929. que provocó una reestructuración de la economta capi
talista. ast como las dos guerras mundiales. Que permitieron que América Latina
obtuviese divisas en razón de la exportación de productos a los patses beligera.!!.. 
tes. favorecieron el proceso de industrialización. 

La industrialización se centraba. por tanto en la posibilidad de esta 
blecer en el seno de las econom1as latinoamericanas una infraestructura que pPr
mitiese la elaboración de productos manufacturados. 

Lo anterior era económicamente posible en razón de que en América Latina 
sobre todo en aquel los paises Que hablan adquirido un control nacional sobre el
sector primario-exportador. se habla consolidado un mercado interno y se habtan
formado relaciones de producción tipicamente capitalistas. 
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Para poder llevar a cabo el proceso de industrialización las economlas -
latinoamericanas adoptaron una polltica sustitutiva de importaciones. que les 
permltl6 consolidar un crecimiento hacia adentro de sus economtas. Asimismo. Ja
previa existencia de divisas les permitió contar con recursos para la importa 
cl6n de bienes de capital para apoyar la industrialización. 

Con el establecimiento de la polttlca de sustitución de Importaciones se 
buscaba evitar la salida de divisas por concepto de productos manufacturados y -
al mismo tiempo seguir desarrollando el mercado Interno de las economlas latino.!!_ 
mericanas. 

Ante la nueva fase del desarrollo. la Inversión extranjera directa, cam
bió su pol!tica de acción, para integrarse a la etapa de sustitución de importa
ciones .. 

Bamblrra sef'iala que lo a.nterior fue posible en razón de la coexistencia
de factores tanto en la periferia como en el centro. que permitieron un vuelco -
de las inversiones a partir de Jos afias SO's de este slglo. 28 

Estos factores pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. Un gran desarrollo de las fuerzas productivas en el interior del cen
tro hegemónico. que ha ocasionado un excedente creciente. tiene la 
necesidad de la apertura de nuevos mercados para operar grandes em 
presas. Asimismo se busca la apertura de espacios para colocar maqui
naria y equipo obsoleto .. 

2. La resistencia con que la burguesta nacional enfrenta la competencia
de productos extranjeros. expresada a través del establecimiento de -
aranceles. estimula la instalación de subsidiarias de industrias ex -
tranjeras. Adem~s. los aranceles no son altos para maquinaria lo que
ayuda a la resolución del problema de renovación tecnológica dentro -
de las matrices. 

3. La existencia de mano de obra abundante y barata. 

4. La disposición de divisas generadas por el sector primario-exportador 

5. La infraestructura de recursos materiales y humanos. Esto es. facto -
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res.que permiten la articulación de la periferia al exterior. 

6. Factores polftlcos dentro de los que destacan: nuevos estrmulos a la
lnvers!On extranjera. facilidades para remesas de utilidades e Imple
mentación de una polftica represiva contra el movimiento obrero.29 

Bambirra senala que adem~s de los factores antes citados existen condl -
ciones estructurales30 en el seno de las econornias que se integraron al mercado
mundial bajo un sector primario exportador controlado por grupos nacionales, pa
ra la apertura del capital extranjero. 

En primer lugar, existe la condición estructural que deriva del hecho de 
que siendo el capitalismo un sistema internacional. no es viable concebir ni 
histórica ni teóricamente. la promoción del desarrollo ajena al desarrollo a ni
vel mundial. 

lo anterior se debe a que mientras hay patses con un gran desarrollo. en 
otros patses la industrialización no puede seguir un curso natural y prescindir
de la tecnologta mAs avanzada. 

En segundo lugar " la penetración del capital es una consecuencia de la 
dependencia ... de la importación de maquinaria implementos y materias primas 

elaboradas y/o semielaboradas ) de los paises capitalistas desarrollados. 1131 

Esta vinculación se expresa en el hecho de que la acumulación solo se 
puede realizar en la medida en que las necesidades de maquinaria y materias pri
mas, qua producen los productos del sector 2 (bienes de consumo), sean satisfe
chas por el sector 1 ( bienes de capital ) de las econom!as donde ésta ya se ha 
desarrollado ( economfas centrales ). Por tanto la importación de maquinaria re
sulta indispensable mientras no exista la satisfacción de estos bienes por par -
te de la industria nacional. 

Aún mas. los requerimientos de maquinaria y equipo por parte de los pai
ses dependientes benefician al centro. ya que pueden ampliar su mercado para el 
sector 1, lo que provoca un aumento de divisas y una facilidad para la renova 
ción tecnológica. 

En tercer lugar " en la medida en que las grandes empresas detentan el -
control de las nuevas técnicas. a través de la propiedad de patentes, ellas pue-
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den imponer los términos de su uti 1 ización en los pal ses dependientes." 32 

Aqul encontramos otra razón o condición estructural necesaria para que -
se de la implantación de ET. Los paises subdesarrollados, con el deseo de esta -
blecer una planta industrial nacional, se encontraron con la necesidad de recur
sos tecnológicos. En razón de que la tecnologia es cara y compleja y se encuen -
tra fuera del alcance de los paises subdesarrollados, se establecen facilldades
para el establecimiento de empresas extranjeras. 

En cuarto lugar. " las mejores condiciones de competencia para empresas
extranjeras. por el enorme desarrollo de las fuerzas productivas durante la fase 
de integración monopólica, garantizan costos de producción mas bajos que las - -
empresas nacionales. Las nuevas técnicas permiten aumentar la tasa de plusvalla
relativa, obtener altos niveles de acumulación. fijar precios a niveles inferio
res, implementar una polttica de conquista de mercados. apoyado en un proceso de 
monopolización. concentración y central ización. 1133 

En quinto lugar el capital extranjero permite los " mecanismos acumula -
tivos de dependencia''. Existe una descapitalización producida por las inversio
nes extranjeras en razón de que de las ganacias obtenidas. una parte que genera]_ 
mente es pequeña se reinvierte. otra es remitida al exterior por concepto de ga
nancias que incrementan indirectamente a través del pago de royalties. pago de -
servicios técnicos y de depreciación. etc. 34 

Lo anterior provoca un déficit en la balanza de pagos, que hace que se -
requieran ayudas externas por medio de préstamos. Los préstamos a su vez hacen -
crear la necesidad de aumentar el capital extranjero. 

En las economfas que se incorporaron al mercado internacional a través -
de enclaves, el proceso de industrialización presenta caracterfsticas diferentes. 

La penetración del capital en este último grupo de paises era mucho mas
fAcil en razón de que no existia una burguesta nacional capaz de ·impedir o poner 
barreras al capital extranjero. 

Asimismo, el dominio sobre los sectores primario-exportadores. le daban
la amplfsima posibilidad de expanderse en la industrialización. 

Bambirra señala como condiciones estructurales de penetración de la in -



versión extranjera en los sectores manufactureros,de estos paises los siguien 
tes : 35 
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En primer lugar, el tradicional control de los sectores exportadores por 
el dominio extranjero, hacia fácil la expansión hacia el sector Industrial. 

la ausencia de divisas por parte de empresarios con capitales nacionales 
determinaron el establecimiento de industrias por Iniciativa exclusiva del capi
tal extranjero. Por tanto el proceso de industrialización siempre esperó ser 
promovido por el capital extranjero. 

En segundo lugar la penetración del capital extranjero es favorecida por 
el endeudamiento creciente de esas economlas. resultado del estancamiento en que 
hanvivido9 desde por lo menos una década y media antes de la posguerra. 

En tercer lugar, la penetración del capital extranjero se explica por la 
alianza de los intereses vinculados a los enclaves con las oltgarqulas. 

La ollgarqu!a necesita del capital extranjero por su Incapacidad histó -
rica de promover el desarrollo nacional. 

El resultado del flujo del capital extranjero al interior de las econo -
mlas latinoamericanas ha tenido por resultado la intensificación del proceso de 
industrialización en algunos paises, pero con consecuencias restrictivas a la 
autonomfa del sistema económico nacional de las decisiones pol!ticas de desarro-
1 lo. 

Dicen Cardoso y Faletto, los v!nculos que ligan la situación de subdesa
rrollo al mercado interno ya no aparecen como directa y rrancamente pol!ticos ni 
son el reflejo interno de las decisiones tomadas en el mercado mundial. Sin 
embargo. en dos sentidos se mantienen las caracterf sticas de heteronom!a : el 
desarrollo del sector industrial continúa dependiendo de la capacidad de impor -
taclón de bienes de capital y de materia prima y esta forma de desarrollo supone 
la internacionalización del mercado interno. 36 

Por tanto. pareciera ser que es exactamente en este sector de bienes de
capital. en torno del cual gira Ja dependencia latinoamericana en esta nueva fa
se de industrialización. 
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Mientras no exista la instauración del sector 1 dentro de la economla -
latinoamericana. las posibilidades de dependencia siguen aumentando. Si tomamos 
en cuenta ademas el aceleradfslmo avance tecnológico en el mundo. al cual se 
encuentra al margen los paises subdesarrollados, y que cada dla hace mas grande 
la diferencia entre paises desarrollados y subdesarrollados. las poslbllldades
de romper los lazos de dependencia parecen ser remotas. 

Mientras que las economfas latinoamericanas realizaban su proceso de 
industrialización, el capitalismo mundial comenzaba a vivir su m~s reciente 
etapa: la fase transnacional.Trajtenberg y Vigorito definen esta etapa como - -
" el periodo de la historia del capitalismo en el que se modifican las bases 
del funcionamiento de las formaciones sociales. como consecuencia de Ja ruptura 
de la barrera interpuesta por las fronteras pollticas al proceso de concentra -
ción del capital."37 

Como mencionamos lineas ar.riba. el exceso de capital acumulado en los -
paises centrales obliga a su exportación. Sin embargo. en esta etapa. las for -
mas jurfdicas a través de las cuales se exporta adquieren un nuevo matiz: se 
dan ahora unidades de capital que se superponen a las fronteras de distintos 
pafses~ se realiza una creciente internacionalización de los procesos de pro 
ducci6n dentro del capitalismo; las empresas que se transnacionalizan ocupan 
los sectores m~s df n~micos de la economla. 

A lo anterior tenemos que agregar que Ja ET moderna realiza sus activi
dades con el ~in ya sea de repetir un proceso de producción en condiciones si -
milares a las de su implantación original. o bien. mediante el desmembramiento
de las diversas etapas de la producción. 38 

La primera de estas modalidades. conocida como forma de repetición. pr~ 
valece en aquellos pafses de América Latina que se incorporaron al mercado mun
dial. a través de un sector primario exportador controlado por grupos locales.
En aquellos pafses que lo hicieron a través de enclaves. han dado lugar al es -
tablecimiento de la segunda modalidad. o forma de segmentación. 

Lo anterior obedece a que el primer grupo de pafses, con el fin de mo -
tivar la industrialización. hanestablecido altas barreras arancelarias. que - -
impiden la entrada de bienes extranjeros. y que provocan el establecimiento de 
ET en su territorio. Por otra parte. la estabilidad polftica y el mercado inte.r:. 
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no ya establecido en su interior motivan la entrada de capital. El segundo gru
po de paises favorecen la forma de segmentación al contar con mano de obra abun
dante y barata y ante la carencia de un mercado interno que haga rentable la in
versión. 

A partir de la diferencia estructural existente entre aquellos paises 
que se desarrollaron a partir de enclaves y de aquellos que lo hicieron con con
trol ndcional de su sector primario-exportador. es posible el establecimiento de 
una relación de subimperlallsmo entre ellos, que pueda ofrecer otra opción de 
de sarro 1 lo. 

Tal es el caso de Brasil, México y Argentina, paises que han podido es -
tablecer una planta industrial, como resultado de la sustitución de lmportacio -
nes. y que han avanzado en la creación y satisfacción del mercado interno. que -
empiezan a vivir una necesidad de desarrollo hacia afuera, para lograr una ma -
yor captación de divisas. 

Estos paises empiezan a ver zonas de menor desarrollo económico, c~mo me.!. 
cadas potenciales a los cuales dirigir el excedente de capital y mercanclas lo -
que provocarla el establecimiento del subimperialismo. 

La opción del subimperialismo planteada por Bambirra como viable,39 ten
drla como con:.-:-cuenci a, desde nuestro punto de vista. que las contrad_ic;:c;_i~!!e~ __ 
existentes entre desarrollados y subdesarrollados se trasladaran a la relación -
que surgiera entre el subimperialista y los paises periféricos que generara.a su 
alrededor .. 

Hasta aqui se han analizado las condiciones en las cuales.se ha recibido 
el capital extranjero en las zonas de menor desarrollo a partir de la etapa de -
industrialización .. Pero. ¿ cuAles han sido los esfuerzos de los patses latinea -
mericanos para aminorar la dependencia?¿ cu~les son las perspectivas· futuras -
del capital extranjero en la actual situación de crisis ?. 

Las interrogantes anteriores deben ser resueltas a la luz del problema -
de la deuda externa que afrontan los paises latinoamericanos. 

Ante el periodo de contracción que vive la econom!a mundial y la--reduci
da capacidad de crecimiento de las economias latinoamericanas. las posibilidades 
de pagar parecen remotas .. 



Las economlas centrales. primeras interesadas en el pago de la deuda, S,! 
guramente tomaran a la inversión extranjera como motor de las economías perifér..!_ 
cas, a efecto de colocarlas en posibilidad de crecer para cumplir con los compr.2. 
mlsos Internacionales. 

Esta nueva coyuntura podría ocasionar que los lazos de dependencia toma
sen un nuevo matiz: el establecimiento de la Inversión extranjera podrla traer -
como consecuencia el deplazamlento de la clase burguesa nacional. que a partir -
de la Industrialización se ha colocado en posición dominante en el sector manu -
facturero. 

Lo anterior no sólo provocarfa que se anulasen los esfuerzos de inst~u -
ración de un sector de bienes de capital, sino que se retrocediese en los avan -
ces logrados hasta este momento en la fonnación de una industria de bienes de 
consumo nacional. 

Asimismo hay que agregar, que los gobiernos latinoamericanos debilitados 
por las presiones financieras. tendrlan que dar marcha atr3s en su papel de rec
tores de la inversión extranjera. Los exportadores de capital fljarlan las re 
glas de inversión y las economtas latinoamericanas encontrarlan en ésto otra ra
zón para ser debilitadas. 

La cuestión parece ser insuperable. La dependencia au1nenta dialécticame.!!_ 
te. sin que las economtas periféricas muestren una posibilidad viable de creci -
miento autónomo. 

1.2. El concepto empresa transnacional 

Una vez que en el apartado anterior se han visto de manera general los -
aspectos económicos y sociales en Jos que se vio envuelto el inicio de la expor
tación de capital. se precisa llegar a un concepto que nos pennita delimitar - -
nuestro campo de estudio. 

Si bien la ET lleva imp!fclta la idea de inversión extranjera di-recta 
( en lo sucesivo JED ), 40 ambos términos tienen connotaciones distintas: 

Mientras la IED se refiere generalmente al movimiento Internacional de -
valores monetarios y no monetarios, la noción de ET designa a la organización y-
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control de tal flujo de capital. 

En un estudio preparado por el Departamento de Asuntos Económicos y Socl.!!_ 
les de las Naciones Unidas. se Indica que las ET no se limitan a las corrlentes
flnancleras. sino abarcan un conjunto de actividades como la transmisión de tec
nologfa (y no sólo de bienes ), prestación de servicios administrativos y empr~ 
sartales, acuerdos comerciales. restricciones de comercialización, fijación de -
precios de transferencia, etc. 41 

La ET vlene a ser asr el mecanismo por virtud de cual se organiza funcl.!!_ 
nalmente la IED con propósito de obtener una m~xlma rentabilidad del capital. 

John Ounnlng ve por tanto a las ET como producto de la expansión acele -
rada de la IEO. Bajo el control de este nuevo tipo de entidades la IED adqulere
dos caracterfstlcas distintivas: 

11 En primer Jugar. abarca usualmente bajo el control de una sola institu
ción. Ja transferencia internacional de insumos productivos separados -
pero complementarios. como el capital en acciones. los conocimientos y
el espfritu de empresa y en ocasiones la transferencia de bienes •.. La 
segunda caracterfstica consiste en que los recursos que se transfieren
entre pa!ses no se comercian, sino Que sólo pasan de una parte de la 
empresa que invierte a otra; no intervienen transacciones de mercado •. -

.42 

Una vez hecha esta precisión preliminar debemos pasar a ver el término en 
cuestión. Los vocablos para determinar este tipo de entidades son abundantes. La 
ET es denominada por diversos autores como multinacional. internacional, extran
jera, supranacional. cosmocorporaciones. et~. sin que exista diferencia semánti
ca alguna. respecto al objeto que tratan de denominar. Existen. por otra parte.
denominaciones que se refieren a fenómenos. aunque similares, distintos. 

Por tanto, para poder determinar un concepto de ET. veremos en primer lu
gar algunos conceptos aportados por diversos autores. para luego pasar a con 
trastar el término con otras figuras afines. 

En Ja determinación del nombre los autores siguen criterios cuantitati -
vos. geogr~ficos, formales, financieros. operacionales. etc. Veamos algunos de -
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el los 

Eduardo Whlte define a la ET como " un conjunto de sociedades funcionando 
al mismo tiempo en varios paises y, por lo tanto. bajo diferentes leyes y juris -
dicciones nacionales. pero unidos por un lazo ve~tical. de control entre la 'so
ciedad matriz' y las •sociedades filiales' que se expresa por lo general a tr2_ 
vés de la propiedad del capital accionario .. 43 

Para Raymond Vernon la empresa multinacional es ~ 11 la compañia matriz 
que contl'·ola un grupo de corporaciones de diversas nacionalidades .. Las corporaci..Q. 
nes que constituyen cada grupo parecen tener acceso a una fuente común de recur -
sos humanos y financieros y parecen responder a elementos de una estrategia co 
mún. El tamaño también es importante: un grupo de esta naturaleza con ventas men~ 
res a los $ 100 millones de dólares, rara vez merece mayor atención. Aun m~s la -
naturaleza de las actividades del grupo fuera del pals de origen. es importante;
los simples exportadores y aún los exportadores con filiales establecidas merecen 
poca atención como es el caso de los meros licenciatarios de tecnologta. Por últl 
mo las empresas en cuestión tienen una cierta dispersión geogr~fica: rara vez se 
incluye en la lista a una matriz con intereses en uno o dos países. adem~s del de 
origen. 1144 

En la definición de \lernon encontramos criterios de tipo formal ( grupo -
de corporaciones de diversa nacionalidad). financiero e ventas mayores a los - -
$ 100 millones de dólares ) y geogr~ficos ( se excluyen a empresas con subsidia -
rias en uno o dos países ). 

J.N. Behrman la define asl: " Una compai'ita internacional •.• es una gran -
corporación (nacional) que tiene considerables inversiones en el extranjero en 
forma de sucursales o filiales en funcionamiento que, a veces. incluyen a canee -
sionarios de sus patentes. El hecho de que las exportaciones constituyen una con
siderable proporción del total de las veñtas de una compañ[a no significa que és
ta sea internacional. La dimensión tampoco implica que ésta sea internacional~ 45 

Para Robert Emmet Ti nda 11 : " Desrlc un punto de vista lega 1. estas empre
sas son multinacionales porque poseen o controlan compañtas subsidiarias consti -
tuidas o domiciliadas en naciones diferentes a la de la matriz .•• Sin embargo el
término no se aplica a cualquier empresa con operaciones multinacionales. Se re -
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quiere que ciertos tipos de operaciones se lleven a cabo en un especifico número 
de naciones y que las operaciones extranjeras constituyan por lo menos un porce!l 
taje del total de las operaciones de la empresa •.•• Una def!n!c!6n mas técnica.
pero breve es que la empresa multinacional es una combinación de compantas de dJ.. 
ferente nacionalidad. concectadas por relaciones de propiedad, control gerencial 
y que constituyen una entidad económica. 1146 

Leonel Pereznieto la define : " ....... los objetos que nombra la expresiOn
'sociedad transnacional 1 son aquéllos que tengan al menos. las siguientes carac
ter!sticas : actividad que se desarrolla en una pluralidad de Estados; existen -
cia de entidades (.matriz-filial ) de caracter generalmente privado •••• ; las en
tidades son constitutdas con proyección nacional. conforme a las normas jurtdi -
cas del Estado del cual adquieren su nacionalidad. Obedecen. igualmente. a una -
estrategia global en la que en la entidad principal ( matriz) ejerce una posi 
ción predominante y de control respecto de las entidades que componen et grupo -
( filiales ) •... La transferencia de capitales entre entidades se presenta bajo 
dos modalidades : capital monetario ( financiamiento9 préstamos. transferencia -
de beneficios. etc ) y capital no monetario ( bienes de capital. espectficamente 
innovaciones tecnológicas ) 1147 

Prereznieto al analizar diversos conceptos doctrinales sobre la expre 
sión en estudio identifica con gran precisión. tres elementos-persistentes:_ 48 

a) Pluralidad de Estados. Se significa con ello un area espacial en don
de se efectúa una serie de acontecimientos.49 

b) Existencia matriz-filia!. Las relaciones que se establecen entre.ma -

trlz-fl l lal son de jerarqula de la primera re,specto .d.e l.a .. segunda y -
viceversa. 

:";.,,._'.':· -

c) Transferencia de capitales. En razón de la relac10.i'·mati-'{i'fillal, se 
da un flujo de capital tanto monetario como nó ~ónet~rlo~SO: '. 

Sin estar de acuerdo con sus existencias POdemos··.e!iícOntrar :~-n cuarto
elemento persistente entre las definiciones :de.: lo;('aut<ireS' antes ci -
tados: '·:C'L:c ·0;'' 

d) Actividad preponderante. La empresa transnacional ¿¡'~,l~~\'s'~·~ ·esfuer -

zas a la produc~i6n de bienes y servicios. Se.·rechaza dentro del con-
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cepto a licenciatarlos de patentes. meros exportadores y controlado -
ras l holdings ). 51 

Habiendo determinado los elementos persistentes del concepto en analisis 
pasemos a oponer al mismo. otros con los que se denominan fenOmenos similares: 

1. Sociedad internacional-empresa transnacional. Pereznieto al definir a 
las scciedades internacionales senala : 11 su constituciOn requiere de un acuerdo 
previo entre dos o mas Estados; los órganos de decisión y dirección, y sus capi
tales estaran constituidos y procederan de los Estados parte del acuerdo; y su -
establecimiento sera consecuencia de necesidades de desarrollo económico y de 
situaciones coyunturales de car~cter internacional .. 1152 

Este tipo de sociedades. a pesar de tener como rasgo común con lastran~ 
nacionales la existencia de una pluralidad de Estados al momento de su formación 
y la posibilidad de establecer f\liales, presentan algunas diferencias entre s!. 

Las sociedades internacionales son creadas a partir de un tratado o con
venio internacional al Que concurren Estados soberanos; su existencia y funclo 
namiento estarAn determinadas por el orden juridico internacional.53 Las trans -
nacionales por su parte nacen a partir de un acuerdo de voluntades privado con -
forme a las leyes de un determinado Estado y al que concurren principalmente per 
sanas ftsicas y morales y eventualmente Estados. 54 Este último tipo de entidade-; 
estará subordinado a tantos Ordenes jurtdicos nacionales como presencia en di -
versos Estados (a través de sus filiales l tenga. 

2. Empresas de interés multinacional- empresas transnacionales. Eduardo
White define a las empresas de interés multinacional desde un punto de vista ju
ridico como 11 aquéllas que, en razón del car~cter internacional de sus activida
des y de la calificación regional de su pertenencia y objetivos. son dotadas de
un marco normativo especial. que incorpora elementos internacionales a su estru~ 
tura o a su objeto legal ". 55 

Este tipo de empresas tienen su razón de ser. según White a partir de 
determinados objetivos de los esquemas de cooper~ción e integración regional. 
entre los que destacan: 56 1) impulsar las Interrelaciones comerciales, finan 
cieras y tecnológicas entre los patses. creando una interdependencia real entre
sus economtas e impulsando la coordinación de sus poltticas, 2) encarar activid!!_ 
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des económicas para las cuales no serian suficientes. los recursos de cada pals 
empleados aisladamente, 3) cumplir una función de salvaguardia de la autonomla
de decisión nacional frante a la fuerza competitiva de las corporaciones inter
nac!onales57 de los paises mas industrializados y 4) contribuir al logro del 
desarrollo equilibrado de los paises parte. 

Este tipo de empresas en comparación, presentan igualmente las caracte -
rlstlcas de pluralidad de Estados, y a partir del posible establecimiento de fi
liales. la relación matriz filial. La diferencia con las empresas transnaciona -
les se origina a partir de un criterio polltico. Senala Whlte que los indicado -
res distintivos son bas!camente dos 11 en primer lugar la pertenencia de las 
empresas. es decir. el hecho de que ' dependan ' o no de uno o varios paises - -
miembros del proceso de !ntegraclOn o del esquema de cooperación de que se tra -
te ; en segundo lugar. su adecuación a determinados objetivos buscados conjunta
mente por los patses miembros de dicho proceso o esquema .. 1158 

La diferencia entre empresas de interés multinacional y sociedades inte.!:. 
nacionales es muy sutil. Ambas han nacido a partir de un tratado o acuerdo inte!: 
nacional y se encuentran sometidas al orden jurfdico internacional. que las crea. 
Sin embargo los objetivos de la empresa de interés multinacional se orientan a -
alcanzar la integración económica regional; mientras que la sociedad internacio
nal persigue objetivos meramente lucrativos. 

En razón de lo hasta aquf expuesto. es necesario apuntar el concepto de
ET 1 en torno al cual habra de girar el presente trabajo. Condensamos las bases -
del concepto al que deseamos llegar en los siguientes puntos 

1. Nos Inclinamos al igual que José Luis Siquelros59 en adoptar el tér -
mino empresa en lugar del de sociedad. Mientras que la sociedad se refiere excl.!:!. 
sivamente al aspecto formal de la creación de una persona moral. a partir de la 
reunión de personas ffsicas o morales; el término empresa es mucho mas amplio y
flexible y denota una unidad económica ( reunión de sociedades de diferente na -
cionalldad) productora de bienes o servicios. Este último término permite iden
tificar a un fenómeno. en el que los aspectos meramente jurfdicos van cediendo -
importancia a otros de fndole oolftico, económico y social. 

2. ~l concepto buscado descarta aquéllas figuras que nacen a partir de -
un acuerdo o convenio internacional y que se encuentran sometidas al orden jurt-
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dico internacional ( ya sea que se traten de sociedades internacionales o empre
sas de Interés multinacional ). Por tanto habremos de referirnos a aquellas en -
tidades cuya matriz nace a partir de un acuerdo de voluntades de naturaleza pri
vado ( conocido como contrato de sociedad ) y que establecen filiales formadas -
por idéntica vla legal. mismas que se encuentran sometidas aOrdenes jurldlcos 
nacionales. 

3. Los elementos persistentes de pluralidad de Estados. relación matriz
fi l lal y la transferencia internacional de capitales no podr~n estar limltados
por criterios cuantitativos, geogr~ficos, funcionales o de integración vertical
u horizontal. 

Se necesita poder conceptual Izar a aquellas entidades que organizan los
movimientos internacionales de capitales (monetarios y no-monetarios). con las 
consecuencias que ésto implica como la transmisión de tecnolog1a y de marcas. la 
prestación de servicios administrativos, la celebración de acuerdos comerciales
y practicas restrictivas, la fijación de precios de transferencia. e~c. sin im -
portar la actividad económica preponderante. el grado de expansión de las mismas 
o su forma de integración. 

Rechazamos por tanto aquellos criterios Que establecen un mtnlmo de Es -
tados involucrados, un monto de operaciones. una actividad económica determinada 
o una oposición a las figuras de carteles o holdings. 60 

4. Consecuentemente para los fines del presente trabajo. entenderemos 
por ET, aquella unidad económica integrada por dos o mas sociedades de diferente 
nacionalidad. cuyas partes formalmente se originan a partir de acuerdos privados 
de voluntades. subordinadas al orden jurldico nacional Que las crea y entre las 
que se establece una relación de jerarqula entre matriz y filial en razón de la
propiedad accionaria. 

Un concepto tan genérico nos permitira englobar el tipo de entidades que 
son objeto del presente trabajo. 
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1. 3. La estrategia corporativa 

La estructura global en la que la ET se encuentra organizada, Je ha per
mitido convertirse en una unidad totalizadora. En razón de encontrarse organiza
da con base en una relación jerarquica entre matriz y subsidiaria (s} la vida 
corporativa se encuentra perfectamente controlada y planificada, desde Ja copula 
de la organización. 

La Internacionalidad que las caracteriza, les permite obtener ventajas -
especiales sobre cualquier otro Inversionista; entre estas ventajas destacan el
prlvileglo de una polftica de centrallzacl6n de decisiones. la posibilidad de la 
transferencia de ganancias y repatriación de capitales a efecto de obtener los -
mejores beneficios de los diferenciales tributarlos y de las fluctuaciones de 
los cambios; la posibilidad de exportar capital a través de Intangibles (paten -
tes, marcas. know-how). etc. 

A continuación habremos de analizar, aquella estrategia corporativa a 
través de la cual la empresa transnaclonal pretende obtener las mejores condici.Q. 
nes de la colocación del capital, m~s alla de las fronteras del pafs sede. 

1.3.1. El control de la matriz. 

En la etapa denominada 11 transnacionalización 11 se hace necesaria la aparJ_ 
ción de mecanismos capaces de sincronizar el sistema económico creado a partir -
de la exportación del capital. Para poder lograr el control de las filiales, por 
parte de la matriz, se han desarrollado formas de propiedad que unifican declsi_Q 
nes de un conjunto disperso de operaciones productivas. comerciales y financie -
ras en un solo centro de mando. La ET planifica su estrategia y elabora su pro -
grama de operación a corto plazo con el dominio absoluto que le otorga la propi~ 
dad de las filiales, o bien con el dominio. como veremos. de otras fonnas de CO!! 
trol. 

Señalan Trajtenberg y Vigorito que en la "transnacionalizaciOn" el espa
cio económico superpuesto a fronteras sufre una nueva y cualitativa transforma -
ción: " la propiedad directa de los medios de producción otorga un control mucho 
mayor sobre el ciclo del capital y la extracción de excedentes en una economfa -
dependiente. 1161 
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La posibilidad que tiene la matriz para ejercer un control sobre el esp~ 
cio económico que ha creado en torno a ella, le permite adoptar al modelo de - -
transnacionalización que m~s le convenga en razón de las condiciones sociales y
econ6micas imperantes en los paises receptores. Es decir, como ya hemos visto. -
Ja empresa puede desarrollar actividades en el extranjero, con el objeto ya sea
de repetir en el extranjero un proceso de producción en condiciones similares a
las del pals de origen (forma de repetición) o bien desdoblar las diversas eta -
pas de la producción (forma de segmentaclón). 62 

Por tanto. según se persiga una producción a través de la forma de repr.Q_ 
ducclón o de segmentación, la matriz ir~ otorgando en diversos grados, autonomla 
en la toma de decisiones corporativas. 

De esta forma podr!amos distinguir claramente dos grados de control que 
pueden adaptarse de conformidad con la forma de producción escogida: el primero
de ellos permite la autonom!a de ~as flllales; el segundo limita tal autonom!a -
a través de divisiones internacionales por zonas o productos. 

La pol!tica que permite la total autonomla de las filiales en nuestra 
opinión, es adoptada principalmente bajo la forma de repetición. Lo anterior en 
razón de que lo m~s significativo para la matriz es poder encontrar espacios do!!_ 
de reproducir el proceso productivo. para lo cual no se requiere un estricto CO!!. 
trol por parte de la matriz. 

Esta independencia permite a los gerentes o responsables actuar lfbreme!!_ 
te y decidir las pol!ticas Internas, siempre y cuando guarden lealtad a la casa
matriz. 

La forma de segmentación por su parte requiere una mayor capacidad admi
nistrativa, financiera y comunicativa a efecto de que la matriz tenga el control 
global del proceso productivo. Bajo este modelo la empresa transnacional crea 
divisiones internacionales, por zonas o productos, que reportan directamente a -
la casa matriz, limitando la autonom!a de las filiales en diversos grados. 

Dos ejemplos que nos muestran el nivel de control de la matriz son la 
Internatlonal Telephone and Telegrap~ Company o ITT y Alean Aluminium. Señala 

Tugendhat63 que la ITT tiene el sistema de planificación y control m~s sofistica 
do del mundo, bajo el control directo de su director general. Todos los meses,: 
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los principales directores europeos de ITT se reúnen bajo su presidencia en Bru
selas con la asistencia de personal de la oficina central. En estas reuniones se
realtza el análisis de los resultados financieros del mes anterior ordenado por -
companlas individuales. lineas de producción y grupos. Toda la Información se mi
de con dos patrones: el presupuesto anual. elaborado cada Septiembre para el ano
q•Je comienza el 19 de Enero siguiente. 

Bajo la tutela del director general se llevan a cabo Igualmente reuniones 
trimestrales de los"consejos de estrategia y acción "para cada una de las mayores 
lineas de producción de la lTT. Agrega Tugendhat que no hay un solo aspecto de 
las actividades de la empresa que escape al escrutinio del director general. 
quien coordina los asuntos de todo el mundo con el fin de mejorar las ganancias 
de la empresa matriz. 

Un modelo de control intermedio. que otorga cierta autonomla a las filia
les, pero que las decisiones finales recaen en la cúpula de la empresa. puede ser 
ejemplificada con la empresa canadiense Alean Aluminium. 

Esta empresa que fabrica y vende casi la mitad del aluminio del mundo no
comunista, se encuentra dirigida por un comité ejecutivo. integrado por un pres.!.
dente y cuatro vice-presidentes encargados del financiamiento, materias primas.-
fundición, fabricación y venta. 

La división de materias primas es responsable de la búsqueda y extracción 
de la bauxita. para luego refinarla en alúmina. La división de fundición tiene a 
su cargo la obtención de lingotes de aluminio metálico a partir de la reducción -
de la alúmina en un horno de fundición. 

La conversión de los lingotes en productos fabricados y la distribución -
de los mismos está a cargo de la división de fabricación y ventas. Esta última 
división cuenta en el mundo con 100 filiales nacionales. agrupadas por áreas geo
gráficas. cada una de estas Areas al mando de un director general que reporta al 
comité ejecutivo. 

Las filiales cuentan con autonomta para formular anualmente planes de pr.Q_ 
ducción por filial y área; aunque éstos tendrán que someterse en última instancia 
al plan global de la empresa. Nos dice Tugendhat que dentro de los parámetros es
tablecidos por la oficina central los directores de las filiales tienen una libe!:_ 
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tad de acción considerable para regir sus propios asuntos. 64 

Ahora bien, ¿ qué debe entenderse por control ? ; ¿podemos considerar -
que una transnacional ejerce el control por tener la mayorla de los votos dentro 
de los órganos de decisión y dirección de la empresa ? o blén ¿ bastara que la -
matriz Influya en las decisiones m~s trascendentales de la filial, ~In que tenga 
la mayorta accionaria. para considerar que existe el control ?.65 

Para resolver lo anterior debemos en primer lugar distinguir dos tipos -
de control: el control jur!dico o de Jure y el control de hecho o de facto. 66 

El control jurldico se manifiesta en el poder de decisión sobre la vida
corporativa, que se deriva y legitima en un acto jurldico. El control jurldlco -
se puede ejercer en dos niveles: Desde el seno de la filial, el control tiene su 
origen en la propiedad accionaria mayoritaria, y lo ejerce la matriz sobre la 
filial actuando ésta última como .accionista. cuando en razón del contrato de so
ciedad adquiere la facultad de tomar las decisiones corporativas en los órganos
de decisión y dirección. El control jurldlco puede asimismo ser ejercido desde -
el exterior, cuando la matriz, actuando con su propia personalidad jurldica, con 
diciona la autonomla de la filial a través de la celebración de convenios jurldJ. 
cos, que establecen restricciones a la filial en la toma de decisiones. Tal es -
el caso de contratos de préstamo. acuerdos comerciales. de transferencia de - -

tecnologla. de servicios administrativos. etc. en los que se pactan tales res 
tricciones y que inclusive otorgan a la matriz la posibilidad de participar en -
los órganos de dirección de la empresa. 

El control de hecho o de facto existe cuando las decisiones corporativas 
de la filial son tomadas real y efectivamente por la matriz. Generalmente el con 
trol jurldico otorga la posibilidad de detentar el control de hecho o de facto;
sin embargo en ocasiones no sucede asi. Cuando la matriz no detenta el control -
jurldico, buscar~ el mecanismo para participar dominantemente en el proceso de -
tom de decisiones. 

A nivel interno la matriz. como accionista, habr~ adquirido el control -
de hecho, cuando cuente con la habilidad y capacidad para real y efectivamente -
determinar las decisiones corporativas. Asimismo, existirA control de hecho, - -
cuando la filial tenga necesidad que sea la matriz ( que actúa en este supuesto
con su propia personalidad juridica ). quién decida la vida interna de la empre-
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El control jurldlco y en ocasiones el de facto, que la matriz ejerce so
bre la filial, se ejerce en proporción directa a Ja propiedad accionarla que la
primera tiene en Ja segunda. En razón de que en ocasiones la matriz no detenta -
Ja mayorla del capital de la filial. los mecanismos de control serAn dlferentes
segOn se esté en cualquiera de las siguientes hipótesis: 

l. La propiedad totalitaria o mayoritaria del capital de las filiales lo 
detenta el capital extranjero. 

li. El capital extranjero Invierte con capital doméstico en forma minori
taria en empresas conjuntas ( jolnt-ventures ). 

SI nos encontramos en la hipótesis de 1). la matriz por el simple hecho
de detentar la mayorla del capital tendrA la mayorla de votos eo los órganos de de
cisión y dirección de la empresa. habiendo adquirido as! el control desde el ni
ve 1 1 nterno. 

En este supuesto. la mayorla accionaria que detenta la matriz no se ad -
quiere exclusivamente a través de la forma jurfdíca de propiedad sino.que abar
ca igualmente otros mecanismos jurldicos que otorguen el uso o goce de las par -
tes sociales en que se divide el capital de la filial. 

Entre los mecanismos de esta última naturaleza podemos señalar la prenda 
el usufructo, el fideicomiso y otros que otorguen a la matriz derechos de voto -
en los órganos de decisión y dirección de la empresa filial, a pesar de que - -
participe minoritariamente, o inclusive no participe, en el control de esta úl -
tima. 67 

El control jurldico a nivel interno otorgar~ autom~ticamente a la matriz 
la posibilidad de ejercer igualmente el control de facto ( tanto a nivel Interno· 
como externo ) en la filial. El efectivo ejercicio de este control de facto que
dara a discreción de la matriz. quién podrA o no ejercerlo. o bien designar a un 
tercero para que lo haga en su nombre~ 

Las ET no sólo Invierten capital en el extranjero a través de la suscrlE. 
ci6n mayoritaria del capital de las filiales. Por diversas razones económicas 



o jurldlcas se asocian con Inversionistas domésticos para formar empresas conju!!_ 
tas ( jolnt-ventures ) en las que en ocasiones participan en forma minoritaria. 
Precisamente al estudiar el origen hlstOrlco y econ6mlcode la ET, observamos que 
en todo pals receptor de IEO, existen grupos locales dispuestos a colaborar en -
diverso grado con el Inversionista extranjero. Se establecen relaciones as! en -
tre nacionales y extranjeros. en las que los primeros cooperan con los segundos. 
a fin de obtener capital y tecnolog!a. Nacen de esta forma asociaciones de capi
tal entre nacionales y extranjeros conocidas como empresas conjuntas. en las que 
por virtud de algunas legislaciones nacionales el capital extranjero debe parti
cipar mlnorltarlamente. 

En esta hlp6tesls. la matriz, al no tener directamente la mayor!a del 
capital y por tanto carecer del control jur!dlco que de forma directa y natural
tal hecho le otorga, buscar~ otros mecanismos para ejercer el control sobre la -
filial. 

Los mecanismos a los que recurra la matriz para detentar el control ju -
rldlco son de diversa naturaleza y varlan conforme lo permita la leglslacl6n del 
pa!s huésped. 68 La matriz buscar~ aquellos subterfugios legales que le otorguen
el control jur!dlco Interno, a pesar de su participación minoritaria en el capl
ta l de esta última. 

Si la matriz adquiere el control jurtdico interno estarA en mayores posl 
billdades de detentar el control de facto. ~ nivel Interno este último tipo de 
control podrA ser detentado por la matriz ( actuando como socio en la empresa 
conjunta ) si cuenta con la posibilidad de designar gerentes. administradores o 
apoderados. si obtiene renuncias de los gerentes designados por los inversionis
tas domésticos a ejercer sus funciones y en general si logra establecer res -
tricciones a aquellos que jurldicamente les corresponde el control de hecho. 

La matriz. actuando desde el exterior, con su propia personalidad jurtdj_ 
ca puede recurrir asimismo a diversos mecanismos para detentar el control sobre
la filial. El control jurldico a nivel externo se intentar~ a través de la cele
bración de actos jurtdicos. como contratos de préstamo, paquetes de tecnologta,
acuerdos comerciales y otros que permitan a la matri~ participar de las decisio
nes corporativas internas. 

La celebración de los llamados contratos de administración entre matriz-
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y filial permltirAn a la primera detentar el control de hecho sobre la segunda -
desde el exterior, a pesar de que participe mlnorltarlamente en la misma. 

Las anteriores notas ilustran de alguna-manera -los mecanismos a los que 
se recurre, en 1 a b(lsqueda del control de las fil lale:S_, -

1.3.2. Los precios de transferencia. 

El control que la matriz ejercer sobre la filial, a través de cualquiera 
de las formas a las que nos hemos referido en el apartado anterior, le permiten
planear financieramente las operaciones de la empresa transnacional en su conju_!! 
to. 

Uno de los principales objetivos que persigue la empresa transnaclonal -
es maximizar los beneficios económicos que le reportan sus filiales. Precisamen
te el control sobre las filiales les permite a las matrices establecer los patr_Q_ 
nes conforme a los cuales habr~n de darse las relaciones económicas lntrasocia -
les para el logro de tal objetlvo. 69 

El hecho de que la empresa transnacional sea una unidad que controla di
versos espacios económicos le permite colocar apoyo financiero donde sea necesa
rio. Por ejemplo si una subsidiaria se encuentra en el inicio de sus operacio 
nes. la matriz puede disponer de elementos financieros para impulsar su desarro -
!lo, como podr!a ser el otorgamiento de préstamos con bajo o nulo Interés o la -
prestación de servicios a bajo costo. Asimismo si una filial se encuentra en una 
situación intensamente competitiva, puede movilizar a todos sus miembros para que 
a través de precios de transferencia. apoyen a esa filial con el objeto de redu
cir sus costos de venta. o bien subsidiarlas para eliminar al competidor local.
Lo anterior resulta justificable para la empresa transnacional en el intento de
maximizar sus beneficios, pero se convierte extremadamente grave cuando se afec
tan los Intereses de desarrollo de los gobiernos locales o de los Inversionistas 
domésticos en empresas conjuntas. 

Como veremos a continuación los precios de transferencia permiten a ta -
empresa transnacional eliminar las diversas cargas impositivas, a que se encuen
tran sujetas matriz y filial, o bien esquivar restricciones impuestas por los go
biernos a las filiales en la transferencia de utilidades o regaifas, con el pro
pósito de obtener la maxlma rentabilidad de unas y otras. 
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un ejemplo del grado de utilización de los precios de transferencia se -
puede ver en el estudio realizado por Constantino V. Vaitsos sobre la industria -
farmacéutica de Colombia, en el que se concluye que en tal rama de la Industria -
( en 1971 J las utilidades declaradas al fisco representan 3.4 % de.las utllida -
des totales; las regaifas por asistencia técnica 14 % y la sobreiaéturación al 
canzarfa la suma de 82.5 %. 7º 

En primer término habremos de senalar cuales son las.razones.que llevan
ª las transnacionales a adoptar el mecanismo de precios de tra~S.~erer:iciii para 
luego Indicar en qué consisten éstos y finalmente senalar cu~les han sido algunas 
de las respuestas gubernamentales al respecto. 

Entre las principales razones por las que las transnacionales recurren a 
los precios de transferencia destacan: 

l. Impuestos sobre utilidades. La matriz y sus subsidiarlas al término -
de cada ejercicio fiscal se encuéntran obligadas al pago de Impuestos sobre las -
utilidades generadas. Sin embargo, las utilidades que generan las filiales se en
cuentran expuestas a una doble tributación ya que son gravadas tanto por las au -
toridades del pafs huésped como por aquéllas del pafs de origen, cuando son in 
clufdas dentro de los ingresos de la matriz como productos de su inversión en el
capital de las filiales. Probablemente el deseo de intentar reducir al m!nlmo el
monto de utilidades. tanto en matriz como en filiales, sea Ja principal razón por 
la que se recurre al mecanismo de precios de transferencia. 

Será causa de interés especial en la matriz buscar Jos mecanismos por 
virtud de los cuales se pueda disminuir el monto de los ingresos gravables. per -
cibiendo por otros medios las utilidades generadas por las Filiales. 

ii. Remisión de utilidades. Estrechamente vinculado con Jo anterior exis
ten legislaciones locales que restringen el envfo de utilidades al ext~~i_o~- o Ja
repatriaci6n del capital. Los precios de transferencia ayudan a Jas'.empresas 
transnacionales a evadir las restricciones de esta naturaleza. 

iii. Los riesgos cambiarías. Las fluctuaciones de·Jcis·cambio~· son algunas 
otras posibles razones por las cuales se hace necesario el estat>Iec·imlento de 
precios de transferencia. a efecto de evitar pérdidas por devaluaciones de las -
monedas con las que operan las transnacionales. 
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iv. Impuestos al comercio exterior. En razón de Que existe dentro de las 
transnacionales un intenso flujo de bienes tangibles. las empresas transnacio -
nales pagan grandes sumas por concepto de impuestos de importación o de export~ 
ción. En este renglón las posibilidades que tienen de fijar los precios de in -
tercambio les permite disminuir el pago de tales conceptos. 

Con et propósito de disminuir o aligerar los efectos que los anteriores 
factores ocasionan en la situación financiera de las transnacionales, se han 
implementado diversos mecanismos de precios de transferencia. Sin pretender ag_2. 
tar Jos mecanismos de referencia. destacan por su uso los siguientes: 

En la hipótesis de i las ET procuran minimizar los Impuestos globales a 
través de mecanismos como los llamados parafsos fiscales. Un ejemplo de ésto 
podrfa ser el caso de la ~ransnacional cuya matrlz se encuentra establecida en 
el pa!s A y con filiales en los paises 8 y C. La matriz factura la mercancla a 
un precio bajo a la filial establecida en B ( parafso fiscal con bajos o nulos
ímpuestos ) la que sin recibir la mercancta. las exporta a un precio elevado a 
la filial en C, donde en realidad se necesitan. Las empresas en A y C sufren 
pérdidas. pero en realidad se ven compensadas por los altos beneficios que se -
perciben en D. 

Otra forma tipica de minimizar los impuestos sobre utilidades es a tra
vés de los canales de pago de regaifas por concepto de licenciamiento de paten
tes y marcas. asistencia técnica. prestación de servicios. etc. o bien a través 
del pago de intereses por otorgamiento de préstamos. 71 

Todos estos gastos son generalmente deducibles de los impuestos gleba -
les. y en ocasiones gravados a tasas m~s bajas que las aplicables a dividendos
en los paf ses de origen. 

En el supuesto ií, las ET que operan en paises con limitaciones a lar~ 
misión de utilidades acuden a los precios de transferencia antes descritos. pa
ra extraer indirectamente las utilidades de la filial. Uno de estos mecanismos
es la exportación y venta a la filial de activos fijos, obsoletos en el pats de 
origen. mismos que se encuentran gravados por bajos aranceles en el pafs hués -
ped. Esto les es financiaramente conveniente en razón de que la maquinaria ex -
portada, ademAs de permitir la renovación tecnológica de la matriz. y haber si
do deducida por concepto de depreciación en el pats de origen. puede ser dedu -
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clda por segunda vez en el pa[s de la filial. La doble depreciación es, en nues
tra opinión, totalmente injusta, ya que al ser la filial parte de la unidad eco
nómica, ésta se convierte al final en un subsidio fiscal para la transnaclonal. 

En este renglón, el Intercambio comercial entre filiales resulta de ex -
trema utilidad a Ja ET en su conjunto. Si la empresa encuentra paises que han 
restringido Ja rem!s16n de utilidades, procura que sus filiales ahf establecidas 
fabriquen partes y componentes de manufacturas y las vendan a bajlslmos precios
a filiales establecidas en paises que s[ permiten la repatriación de utillda - -
des. 72 

Los riesgos cambiarlos a que nos hemos referido en al pArrafo 111, son -
causa de serios temores entre los inversionistas. por lo que recurren a formas -
que eviten las pérdidas imprevistas. 

Algunas empresas creen q~e la mejor manera de defenderse contra este pe-
1 igro es no permitir que sus filiales conserven dinero en efectivo. Por ejemplo
Ja matriz ordena a la filial que pague Inmediatamente todas Jas Importaciones 
provenientes de otras filiales y concede amplio crédito a todas sus exportaclo -
nes. Los créditos que Ja filial tenga a su favor podran estar pactados ya sea en 
la moneda local o extranjera, segón lo determine la matriz. con el consecuente -
resultado de que si estAn pactadas en la moneda devaluada ver~n considerablemen
te reducidas las cantidades que adeudan. 

Los impuestos por importación motivan a las ET a reducir los precios de 
las mercancf as con el propósito de ver disminutdo el pago de los mismos. 

Si bien es cierto que Ja manipulación de los precios con el propósito de 
reducir el pago de los Impuestos. podr!a entrar en conflicto con las pol!tlcas -
que buscan minimizar las utilidades de la empresa en razón de que al disminuir
los precios aumentarln las utilidades. este mecanismo es muy recurrido en el ca
so de competencia desleal. 

Las ET que buscan desplazar a sus competidores recurren frecuentemente a 
la subvaluaci6n de sus productos. a efecto de obtener una posición preferencial
en el mercado. En todo caso la presencia en diferentes espacios nacionales de la 
transnacional. les es favorable en la planeaci6n financiera de sus operaciones. 
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La respuesta de los diferentes gobiernos afectados por las pr~ctlcas de
las ET que afectan su desarrollo, es de variada naturaleza. De hecho el tema 
central de los restantes capitulas del presente trabajo, se relaciona con Ja nor:. 
mativldad adoptada a nivel nacional e internacional en la regulación de la acti
vidad de la ET. A reserva de ampliar el an~llsis de tal legislación, a continua
ción mencionaremos algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos en el con
trol de los precios de transferencia. 

La estrategia de minimizar las utilidades para evitar la doble tributa -
clón, generalmente es evitada a través de los acuerdos bilaterales que estable
cen una polltlca común en el tratamiento tributario. Asimismo algunas concesio -
nes unilaterales de los paises de origen, pueden a su vez desmotivar el uso de -
precios de transferencia. 

Por otra parte algunos paises han establecido medidas legislativas para
preveni r la desviación de utilidades a través de precios de transrerencia. Un 
ejemplo de lo anterior es la legislación tributaria de los Estados Unidos de Nor:. 
teamérica promulgada en 1921. para evitar el abuso de paralsos fiscales. Las me
didas norteamericanas se han ido endureciendo con el tiempo como en 1954. con la 
introducción de Ja sección 482 al Internal Revenue Code. 73 que junto con sumo -
dificación de 1968 prevén amplios criterios para contrarrestar los efectos de 
los precios de transferencia en ese pafs. 74 

Por otra parte los paises en desarrollo se han preocupado por controlar
los precios de transferencia efectuados a través del pago de regalfas. La Oeci -
slón No. 24 del Pacto Andino prohibió los pagos de tecnolog!a entre matriz y fi-
1 ial; Colombia, Perú y Venezuela sólo los admiten en el caso de servicios técni
cos. En México, desde 1974, el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog!a
no autoriza los pagos a una empresa matriz por licencias sobre patentes y marcas 
registradas. aunque permite los pagos por asistencia técnica. Por último en Ar -
gent!na de 1974 a 1977 y Brasil hasta 197B, los pagos de regal!as realizados·por 
las filiales no eran sujetos de deducción. 75 

La subfacturación de las mercancf as de importación generalmente es con -
trolada por legislaciones anti-dumping a nivel nacional o acuerdos a nivel bila
teral o multinacional en la materia. 

Por otra parte. los sistemas de valoración aduaneros establecidos en los 



41 

Artrculos VII y X del Acuerdo General de Aranceles y Comercio ( GATT ), flnnado
en Ginebra el 30 de Octubre de 1943 y en Ja Convención sobre Valor Aduanero de -
Jas mercaderras firmada en Bruselas el 15 de Diciembre de 1950, pretenden unlfo~ 
mar Jos criterios de valoración para fines aduaneros. asr .como otorgar a las ad
ministraciones aduaneras elementos de valoración que les permitan recusar los 
precios Que consideren demasiados bajos. contrarestando. para efectos fiscales.
Ja subfacturación. 76 

La salida de divisas por concepto de intereses y repatriación de utlll -
dades ha sido reglamentada por algunos palses, aunque de modo menos estricto que 
el pago de regaifas. Por ejemplo, la Decisión No. 24 del Pacto Andino establece
un monto m~xlmo del 20 % de utilidades con posibilidad de repatriar, calculado -
sobre el total del capital registrado. Brasil ha establecido un impuesto a Jos -
dividendos repatriados. o bien otros adoptan medidas administrativas para deme -
rar Ja salida de divisas por repatriación de utilidades. 77 

La adopción sin embargo, de medidas unilaterales~ que varfan de un pafs
a otro, no soluciona el problema cabalmente. El tamaño y expansión geogrAfica de 
Ja transnacional aunado al poder económico que las caracteriza y a su alto grado 
de experiencia, les permitir~ buscar otras opciones para transferir capital a la 
casa matriz. aún en detrimento de los intereses nacionales o de sus socios loca
les. Asimismo estas entidades cuentan con posibilidades y recursos de desplazar
se a los lugares donde obtengan las mejores condiciones de inversión. sin que al 
hacerlo les importe dañar a alguna economfa nacional. 

Estas y otras consideraciones volver3n a ser tratadas cuando abordemos -
la regulación nacional. regional e internacional de Ja ET. 

1.3.3. La transferencia de tecnología. 

El desarrollo tecnológico del mundo, tiene una gran disparidad. la rea -
lidad demuestra que mientras existen muy pocos patses que poseen tecnología, - -

existe un gran número de Estados que la necesitan, de lo Que se derivan el car3c 
ter monopólico y oligopólico de la comercialización tecnológica industriaJ. 78 -
Dentro de Jos paises industrializados una gran parte de Ja lhvestigaci6n y el 
Desarrollo ( I y O ) son realizados por grandes corporaciones, muchas de ellas -

ET. la carga de los altos costos de la Investigación y el Desarrollo trata de 
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ser compensada mediante el licenciamiento de la tecnologla creada a filiales o -
empresas independientes. 

La propiedad de los conocimientos tecnológicos, permite a las ET monopo
lizar los procedimientos de producción y as! garantizar mercados para los produ.s_ 
tos resultantes de su tecnolog!a. 

La tecnologla se convierte as! en otro Instrumento m~s de la ET en la -
obtención de mayores ventajas de su internacionalidad. Sin embargo, la transfe -
rencla tecnológica que se efectúa de paises desarrollados a aquéllos en desarro
llo. acarrea a estos últimos consecuencias económicas de particular naturaleza: 

La ET efectúa enormes gastos en la I y O, razón por la cual tratar~ de -
minimizar los costos que Implica la aplicación del procedimiento tecnológico. Es 
frecuente que la empresa recurra al uso de una tecnologia intensiva de capital.
en lugar de emplear un considerable número de obreros locales, en detrimento del 
nivel ocupacional de los paises en desarrollo. 

Adem~s de la fuerte salida de divisas que Implica la importación de tec
nologla. es necesario comparar cuáles son los esfuerzos que hacen los paises en 
desarrollo para adaptar. perfeccionar o desarrollar su propia tecnologfa contra
los gastos efectuados por compra de tecnologfa. 

Generalmente las filiales utilizan la tecnologfa comprada en el exterior 
de manera directa. sin adaptarla a las condiciones especificas que se requieren
en el pafs huésped. Los gobiernos locales· por lo general carecen de recursos ne
cesarios para desarrollar la tecnologla importada y mucho menos para invertir en 
I Y o.79 

La dependencia tecnológica no sólo se manifiesta en el licenciamiento 
del uso de patentes. marcas y know-how; está implfcita igualmente en la incapa -
cidad de los paises en desarrollo de fabricar o diseñar los bienes de capital 
que se utilizan en la actividad productiva.Es coITÍ.D'l que los paises en desarrollo 
recurran a empresas consultoras extranjeras para la puesta en marcha o adapta 
ción de los bienes de capital importados. 

FernandoFajnzylber considera que la dependencia tecnológica en bienes 
de capital repercute considerablemente en la industrialización de los paises en 
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desarrollo. En primer Jugar, la Importación de bienes de capital implica un cons.!_ 
derable desembolso de divisas. Lo anterior es particularmente cierto en nuestra -
opinión, si consideramos que los paises en desarrollo carecen de conocimientos 
técnicos para buscar en el mercado internacional. la mejor opción de maquinaria y 
equipo. Aún m~s recordemos que en el caso de las ET, Ja búsqueda de bienes de ca
pital. ni siquiera es intentada, ya que son adquiridos de la matriz. al precio 
que ésta fija. mismos que ya son obsoletOs en el pafs de origen. 

Por otra parte. en razón de que la tecnologla est~ diseñada para los mer
cados de los paises desarrollados. ocurre con frecuencia que aunque se importen -
o fabriquen con escalas mfnimas de producción. éstas resultan grandes en relación 
con los mercados internos. Esto ocasionará la aparición de estructuras monopóli -
casen manos del licenciatario. Por última se~ala Fajnzylber la falla de capaci -
dad para diseñar y fabricar equipo se traduce en el aprovechamiento de determina
das materias primas y material. para los cuales no existen equipos importados. 
Esto impide aprovechar plenamente dlgunas especies forestales que se dan ex~lusi
vamente en los paises en desarrollo. 80 · 

La importación de tecnologla puede llevar a los paises en desarrollo a lo 
que Manfred Nitsch denomina una "trampa tecnológica". Los peligros de tal trampa
tecnológica se ocasiona principalmente en razón de que una trans~erencia masiva -
de tecnologia operativa a un pa1s en desarrollo. puede provocar el desplazamiento 
de los servicios del sistema de innovaciones de este último. lo que provoca la 
consecuente frustración del personal nacional calificado. 

En virtud de Que la producción del sistema moderno se orienta a bienes de 
consumo de alta calidad similares a los patses desarrollados. son diflciles de 
consumir por las clases populares. Si tal producción no puede exportarse por la -
existencia de cláusulas restrictivas en los contratos de licenciamiento de tecno
logla o por restricciones a la importación. sucederá que el sector moderno se di
rigirá a los sectores tradicionales ( v. gr. producción de alimentos ) que ha es
tado a cargo de peQueños agricultores. 

Por otra parte la producción de bienes de consumo de alta calidad ( v. 
gr. videocasseteras. televisores. etc ) ocasiona distorsiones de los patrones de 
consumo de las clases altas. con la consiguiente disminución del ahorro interno.
en detrimento de Ja producción de los bienes de consumo populares • 
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Por último, la dominación tecnológica por extranjeros conduce a la frus -
traclón y al desempleo altamente calificado, en razón de que la tecnolog!a inten
siva de capital. disminuye la utilización de mano de obra. 81 

Si bien es cierto que las consecuencias antes comentadas. de dependencta
tecnológica, serAn dif!ciles de eliminar mientras los paises en desarrollo no se
an capaces de implementar la I y O ; es factible que los paises receptores adqul~ 
ran un papel de rectores en la recepción de la tecnologla. Las polltlcas guberna
mentales se han ido materializando en la promulgación de leyes locales que otar -
gan al Estado la capacidad de revisar las condiciones contractuales por virtud de 
las cuales se da el traspaso tecnológico. Sin embargo, como veremos en el siguie.!!. 
te capitulo, la atención gubernamental se ha centrado principalmente en la optim.!. 
zación de la balanza de pagos nacional y en la eliminación de cl~usulas restric -
tivas en los contratos. en lugar de delinear una polttica de adquisición de tec -
no logia. 

En este aspecto las sugerencias para el desarrollo tecnológico son múlti
ples. Manfred Nitsch recomienda los siguientes "criterios de.factibilidad" 

dades: 

a) No aligerar las condiciones de transferencia de tecnologla utilizada -
para producir articulas suntuarios ••• 

b) No aligerar las condiciones de la transferencia -de tecnologta intensiva 
de capital, mediante la cual se desplaza la producción intensiva de 
mano de obra en los sectores agrtcola. artesanal y en la pequena indu2._ 
tria •.• 

c) No aligerar las condiciones de la transferencia de tecnolog!a que esté 
disponible10 que pueda ser desarrollada fAcllmente en el pa!s ••• "82 

A lo anterior, dgregartamos nosotros. sin pretender agotar las poslbili -

d) Impulsar la producción de bienes de capital que disminuya la estrecha
dependencia, en este aspecto. de los paises en desarrollo. 

e) Apoyar la 1 y D tanto por los sectores públicos como privado. 

f) Buscar mecanismos que adecúen la tecnolog!a Importada a las neceslda -
des de cada pa!s en particular. 

Ahora bién, ¿ cu~les son los mecanismos por medio de los cuAles se expor-
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ta la tecnologla y cómo operan en el seno de las ET ? Antes de pasar a analizar -
las formas legales por las que se eKporta la tecnologla tendremos que senalar Que 
al hablar de traspaso tecnológico nos hemos referido, de manera amplia. tanto a -
la propiedad industrial (patentes, marcas. nombres comerciales) como a los cono -
cimientos técnicos propiamente dichos ( know-how, lngenierla b~sica o de detalle. 
asistencia técnica, etc. ). 

La propiedad Industrial y el conocimiento técnico son otorgados en uso a
terceros por medio de contrdtos de licenciamiento. 

La celebración de contratos de licenciamiento adquiere especial Importan
cia en razón de que no son solamente slmples acuerdos _de voluntades. para trans 
mitir lecnologla; éstos frecuentemente contienen clausulas restrictivas que se 
imponen al licenclatarlo de la tecnologla (ya sea a una filial o a una empresa 
independiente). 

Entre las principales clAusulas restrictivas o u atadas " destacan la re!_ 
tricción a las exportaciones mediante la fijación de zonas de venta, la obliga 
clón de usar determinada marca o de importar materias primas, partes o componen -
tes. la determinación unilateral por parte del llcenclante del monto de regallas 
etc .. 

Hay Que tomar adem~s en cuenta que si el contrato se celebra entre miem -
bros de una ET. las restricciones norecesariamente deben constar en tal instrume!!_ 
to legal. Una matriz puede. fuera de contrato, fijar restricciones a la exporta -
ción. obligar a la compra de partes y componentes o adquirir el control de la fi
lial~ por virtud de los mecanismos a tos que nos hemos referido con anterioridad. 
Estas restricciones por lo general escapan al control de los órganos calificado -
res de los contratos de licenciamiento. que algunos gobiernos han adoptado para -
el control de la transferencia de tecnologla. Pasaremos ahora a analizar las pa -
tentes, marcas y conocimientos técnicos~ aspectos sabre los cuales versan los ca.!! 
tratos de licenciamiento, en su mayorta. 

En el universo de la ciencia y la tecnolog1a se distinguen dos tipos de -
conocimientos, aquellos del dominio pOblico y los que tienen una restricción ar -
tificial en su uso por virtud de las patentes.63 

Si bién es cierto que la proteccl6n legal de las inventos por medio de 
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las patentes es un estimulo económico para el inventor, que motiva el avance de
la ciencia, hay que reconocer que la actividad inventiva se concentra en su ma -
yor parte en las grandes empresas transnacionales. 

Precisamente. el control que detentan estas grandes empresas por medio -
de sus patentes les proporcion~n un medio efectivo para establecer monopolios, -
desplazar competidores locales y obtener enormes beneficios económicos. 

AOn m~s. como dice Chudnovsky, las patentes desempenan un importante pa
pel preventivo: " no sólo protegen la manufactura del producto basado en un pro
ceso patentado, sino que también la preserva de la importación por una companra
ajena a la empresa. 1184 Es decir. las ET cuando patentan un producto, garantizan 
una renta monopólica, ya que su comercialización sólo es permitida a las filia -
les de la corporación. 

El licenciamiento de las patentes tiene particular importancia •• cuando -
es efectuada entre corporaciones extranjeras independientes y empresas conjuntas 
( ~t ventures ), o locales. En este caso, el licenciamiento de la patente 
asegura un mercado atado para la venta de materias primas al Jicencitario, asl -
como para monopolizar la comerciaJizaci6n del producto patentado. 

las marcas registradas85 funcionan como inst~umento complementario de 
las patentes. Las trñnsnacionales son propietarias de las marcas de mayor pene -
tra~ión cocnercial, las cuales las otorgan en uso a sus filiales o a empresas in
dependientes. En los contratos de patentes. generalmente se conceden también el 
uso de las marca~ del producto patentadq para poder venderlo en el mercado lo 
cal. 

la utilización indiscriminada de marcas extranjeras acarrea múltiples 
inconvenientes económicos. sociales y politicos en los pafses en desarrollo. La 
utilización de marca~ prestigiadas (socialmente) ocasiona ventajas comerciales a 
los licenciatarios. ~oe en razón de la mayor penetración comercial. les otorga -
un monopolio del mercado local y el desplazamiento de productores locales. Alva
rez Soberanis señala que la marca tiene asimismo una influencia importante res -
pecto de los patrones o h~bitos de consumo de sectores considerables de la so 
ciedad y un impacto cultural porque surge de las costumbres comerciales de una -
determinada comunidad y en ese sentido. al utilizarse en sociedades diferentes.
afecta su contorno cultura1.86 ¡ 
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La transmisión de conocimientos no-patentados ( know-how, especificacio
nes técnicas, asistencia técnica ) a los patses en desarrollo o a las filiales -
de la empresa transnactonal~ produce peculiares efectos en el seno de las econo
mlas locales. Chudnovsky87 al analizar las caracterlsticas de la oferta y la de
manda tecnol6g!ca se~ala que en primer lugar el conocimiento técnico no tiene 
costo marginal. Una vez que la tecnologfa ha sido creada puede usarse sin provo
car costos adicionales y el uso del conocimiento no impide la concurrencia de 
otros consumidores. 

En segundo Jugar, los criterios de amortización que utilizó la empresa 
influyeron sobre el precio. los costos incurridos en la generación del conoci 
miento técnico se ven amortizados por los ingresos producto de su comercializa -
ción. En razón de que la intorducción de innovaciones tecnológicas a los pafses
en desarrollo es tardla, y los costos de 1 y D ya han sido amortizados, éstos 
tienen poca importancia en los precios fijados para los paises en desarrollo. Es 
por esta razón que Chudnovsky corisidera que las regallas no deberran ser consi -
deradas como un costo. sino como parte de las utilidades de las filiales de pro
piedad totalitaria de empresas transnacionales. Efectivamente si consideramos a
la ET. como una unidad económica. los costos de I y O no deberfan ser amortiza -
dos doblemente. tanto en el pa[s de origen como en el huésped. Una vez que han -
quedado amortizados en el pafs de origen. la ET percibirtt utilidades netas como
producto de su explotación comercial por parte de las diversas filiales. 

En tercer lugar. la importancia de la tecnologla y el grado de desarro -
!lo de monopolio que el due~o posee sobre la misma. son factores fundamentales -
en la determinación del precio. El precio será m~s elevado en la medida que el -
dueno de la tecnologfa tenga una posición monopolista en el mercado o la innova
ción tecnológica sea más importante. 

En cuarto lugar influye notablem~nte el tipo de compradores. Los pafses
en desarrollo por carecer de experiencia en la compra de tecnologta. no cuenta -
con la posibilidad de selección en el mercado internacional la tecnologla que me
jor se adapte a sus necesidades y sea transferida al mejor precio. 

La transferencia de tecnologta adquiere matices peculiares cuando se da 
en el seno de una transnacionat. En aquellas filiales propiedad 100 % extranjera 
el traspaso tecnológico es un vinculo m~s entre éstas y su matriz. Adem~s de ser 
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una modalidad de precios de transferencia para hacer factible la remisión de 
utilidades. Ja tecnolog!a transferida permite monopolizar mercados y extender Ja 
influencia económica de Ja ET. 

En las empresas conjuntas con participación de .. invers!On local la trans
ferencia tecnolOglca ha sido un Instrumento valloslslmo~para Ja ET. En este tipo 
de empresas. cada vez es m~s común que la tecnotogla pueda ser capitalizada como 
aportación en especie de Ja transnaclonaJ al capital social de Ja filial; apor -
tanda los Inversionistas locales el capital monetario para su operaclOn. Este 
mecanismo reditúa enormes ventajas. ya que si la ET tiene monopolizada la tecno
log!a transferida, puede darle el valor econOmlco que estime mas conveniente. 

Ademas de las ventajas económicas que implica tal capltalizaciOn, que le 
permitlra a la matriz recibir dividendos por concepto de utilidades de la filial 
los contratos tecnológicos ser~n un instrumento para obtener el control de la 
misma y disfrutar del pago de regaifas. aumentando ast las ganancias totaJes. 88 

En este sentido. cada dfa la capitalización de tecnologla se convierte -
en un útil instrumento de penetracíón corporativa. Los riesgos que implica la 
inversión de capital en el extranjero como el constante aumento de restricciones 
gubernamentales para la IED. estAn impulsando a las empresas transnacionales a -
invertir mediante la exportación de intangibles y a través de la prestación de -
servir.íos de administración, asistencia técnica, entrenamiento. etc. AQn mas se 
ha iniciado--.una polttica por la que las transnacionales han iniciado la transfe
rencia tecnológica a empresas de las que no participan accionariamente. 

La inversión extranjera, a través de la tecnologla se da en opinión de -
Jack Baranson. 89 en1funci6n de las siguientes estrategias : 

En primer lugar destaca Ja adopciOn de la polltica de algunas firmas de 
los Estados Unidos pura cambiar de la inversión en el capital y el control admi
nistrativo de las empresas extranjeras a la venta de tecnologla y a la presta 
ción de servicios como un medio directo para obtener beneficios. 

La segunda estrategia adoptada por las firmas norteamericanas busca ali
viar la carencia de capital , compensar los enormes gastos de I y O o esquivar -
las barreras no-arancelarias. 

En la siguiente estrategia dominada 11 liberaci6n gradual de tecnol.ogfa 11
,-
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que es común dentro del diseno del proceso y la industria de Ja ingenieria, Ja -
compañta está interesada en vender tecnologla diseñada recientemente de la mane
ra más extensiva posible y reinvertir una parte de las ganancias en el proceso -
de nuevas generaciones de tecnologfa. El propietarío de la tecnologia conserva -
el elemento esencial del know-how. sin el cual no se puede reproducir o mejorar
la tecnologla transferida. 

Por último. la ET busca obtener ganancids de activos tecnológicos que ya 
no son considerados esenciales para Jos negocios de Ja empresa o .. que ya_ no son -
comercialmente viables. pero con su capitalización son aprovechados e~o~ómica 
mente al mliximo. 

En razón de lo anterior debemos concluir que Ja tecnología va adquirien
do cada vez un papel más relevante en la estrategia corporativa de la-empresa 
transnacional. 

1.4. La participación pol!tica de Ja empresa transnacionaJ. 

La participación de la ET en Ja vida polftica de aquellos paises en las
que se establecen, representa un aspecto ineludible en todo estudio que: pretenda 
realizarse en torno a este fenómeno caracterfstJco de la segunda mitad del ·siglo 
XX. 

La experiencia histórica demuestra que las grandes potencias. en pa~ti -
cular los Estados Unidos de Norteamérica, han acudido inclusive por la v!a de 
las armas a la "protecciónº de los intereses de sus nacionales. La ET y en· gene
ral los intereses económicos de los norteamericanos en el exterior, han servido
de justificación a la polftica exterior estadounidense. Asimismo Ja ET como ac -
ter polftico. ha intervenido directamente en la vida interna del pafs huésped. 

Lo anterior se na vista ejemplificado históricamente en repetidas oca 
sienes. Basta recordar algunas de las intervenciones militares. como en Corea 
(1950-1953), Guatemala [1954),Llbano (1958), Cuba (1961), Vietnam (1965-1973), -
Bolivia (1967), Camboya (1970-1973), Granoda (1983), para observar Ja actitud 
beligerante de los Estados Unidos en la defensa de sus intereses. La ET. además
de ser motivo de la oolftica norteamericana, se ha convertido en ejecutor mismo
de dicha política; independientemente que como ente social participe del proceso 
político que se da en el interior de Ja sociedad en que actúa. 
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El caso mas patético de la intervención de un~ empresa transnacional es
la intervención de la lnternational Telegraph and Tel~hone Company en Chile du
rante la administración de Salvador Allende. 

La lTT conjuntamente con la ClA elaboraron un plan en 1971 para derro -
car a Allende. proyecto al Que destinaron un millón de dólares. En tal plan se -
proponlan el estrangulamiento económico de Chile. el sabotaje d\plomatlco. el 
desorden social y en general crear el p~nico en la población. a efecto de que 
las fuerzas armadas Quebraran. como aconteció, el régimen democr~tico para impo
ner una dictadura. 90 

Casos de participación polltica de transnacionales en paises en desarro-
1 lc abundan. El enorme poder financiero que despliegan; la capacidad para desp\~ 
zarse de un pa1s a otro. perjudicando asl mAs al gobierno local que a la empresa; 
la posibilidad de elegir el espacio politice Que ofrezca las mejores garantias;
la f~cilidad de escapar a las legislaciones locales. etc, las coloca en una si -
tuaci6n privilegiada de negociación ante los gobiernos del pals huésped .. 

Ahora bien, ¿ cu~les son las causas y el contexto social en el que se da 
el papel politico Que juegan las transnacionales en los patses en desarrollo? 

La respuesta a tales interrogantes son, como todas aquellas que explican 
los fenómenos sociales, de variada natural~za. 

Los sociólogos liberales desechan toda explicación económica del proceso 
pal itico. En general observan que la pol ltica norteamericana es producto de ra -
zones de seguridad estrat~gica o divergencias ideológicas o culturales. 

La principal objeción Que podrlamos formular a este tipo de estud.los es
triba en que por regla general menosprecian el papel que la estructura económica 
juega en el condicionamiento de la estructura ideológica, independientemente de 
Que estudian la actividad politica como resultado de factores externos, sin en -
trar nunca a\ análisis de las condiciones internas que se dan en el seno de la -
sociectocl en la que politicamente participan. 

Por ejemplo. Rayrnond Vernon considera que la tensión que generan las fi
liales no~teamericanas en los paises huésped no pueden explicarse meramente en -
función de intereses económicos. Que los conflictos económicos existen pero son 
demasiado "enredados" y los resultados demasiado "obscuros" para explicar la 
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universalidad y profundidad de la reacción. 

Por.tanto. vernon recurre a variables politicas. sociales y culturales -
en la bQsqueda·de las causas de .la tensión que provocan las trasnanclonales. En
este aspecto. encuentra tales causas en el.enfrentamiento de las ~lites. ideolo
glas y culturas.91 

Desde nuestro punto de vista el enfoque del problema. por tanto. debe 
hacerse de manera global destacando las vinculaciones existentes entre las con -
diciones de funcionamiento de los sistemas pol1tlco y económico. Asimismo es ne
cesario destacar cómo se relacionan ambos sistemas en lo interno y en lo exter -
no. 

Es decir, el anAllsis debe orientarse a observar cómo los paises en de -
sarrollo se encuentran determinados en lo económico por el exterior y como tal -
subordinación requiere de la sub~rdinaclón politlca que posibilite la primera. -
SerA necesario abordar el problema en cuestión. con base en la teorla de la de -
pendencia, a la que ya hemos recurrido cuando analizamos el aigen de la empresa
transnacional. 

Recordamos, por tanto. que una vez roto el pacto colonial en los patses
latinoamericanos. se dió una lucha interna entre diferentes grupos. por asegurar 
el control local del sistema productivo exportador ( papel que en \a división 
internacional del trabajo de mediados y fines del siglo XIX. le correspondió ju
gar a América latina ). 

En este sentido Cardn~o y Faletto apuntan que en aquellos paises en los 
que el control del sistema exportador estuvo en manos de grupos nacionales. tu -
vieron que asegurar vinculaciones y definir relaciones politico-ccon6micas nue -
vas en dos sentidos: reorientando las vinculaciones externas a nuevos centros 
hegemónicos y constituyendo internamente relaciones con oligarqu1as locales. 92 

Podemos considerar que en esta época el control del sistema productivo -
exportador. otorgó a los grupos locales la hegemonla del poder local; poder que 
ha sido obtenido una vez que el sector exportador nacional ha logrado someter a 
los sectores tradicionales. 

Si bién. como ya hemos indicado en el primer apartado del presente capf-
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tulo. el control del proceso productivo se da en el ~mbito nacional, en razón de 
que las decisiones de producción pasan por el grÚpo local, la viabilidad de la -
integración económica de las economfas locales al mercado mundial. se relaciona
con la capacidad del grupo productor local, para reorientar sus vlnculos pollti
cos y económicos en el plano externo y en el plano interno. 

En lo externo las condiciones de negociación son determinadas por las 
economlas centrales. quiénes tienen la capacidad para imponer las condiciones de 
comercialización de los productos de exportación en el mercado internacional. En 
lo interno se forma una alianza entre el sector exportador y los sectores tradi
cionales o grupos coloniales. En estas condiciones se dló la Formación de una 
burguesla nacionai. 93 

En aquellos paises cuyo sector primario-exportador estuvo en manos de 
enclaves externos, la situación polltica y económica adquirió un matiz diferente. 
En este último supuesto los productos locales perdieron la posibilidad de organi
zar un sistema autónomo de autoridad y de distribución de recursos. En este tipo 
de países las clases dominantes nacionales no tienen Ja capacidad de determinar
los lineamientos nacionales del desarrollo económico. Los grupos extranjeros es
tablecen las relaciones de poder con los sectores obreros y campesinos y los - -
grupos locales sólo se vinculan a aquéllos en la medida de su capacidad, para 
asegurar el orden interno y para poner a disposición de aquél la mano de obra 
indispensable. 94 

La posguerra. que coincide históricamente con el modelo de industrialiZ!!_ 
ción adoptado por las economtas latinoamericanas y que como antes hemos apuntado 
con el surgimiento de las grandes ET. ha visto cambios fundamentales en la es 
tructura del poder. 

Ante la entrada del capital, el desarrollo basado en la propiedad extra!!_ 
jera de los sectores m~s dinámicos de la economía en torno al cual creció la 
burguesla nacional. las clases dominantes pasaron a ser dominadas al perder. en
raz6n de la dependencia económica, la posibilidad de dirigir el sistema produc -
tivo nacional. Asl los grupos extranjeros y locales compartieron el ejercicio 
del poder. Estos últimos sometidos a los primeros y con la limitación de no po -
der cuestionarlos, porque al hacerlo cuestionaban asimismo su posición dentro 
del tipo de relaciones de producción. en el que se desarrollan. 
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En razón de estos intereses económicos extranjeros. las administraciones 
centrales, y en especial los Estados Unidos, han apoyado lrrestrictamente cual -
quier gobierno militar. por represivo que sea. que en la pr~ctica proteja los 
intereses de las transnacionales. 

Si blén es cierto que la intervención en la pol!tica interna, dependerá
de los intereses en juego. y que serta poco realista imaginar una invasión fren
te a cada expropiación. en razón de que el Estado norteamericano no confunde los 
intereses nacionales con los de una empresa. las administraciones del vecino 
pa!s procuran garantizar el máximo éxito de la Integración mundiai del mercado,
con el mlnimo desgaste pol!tico. 95 

Sin embargo. en todo este tiempo el Estado nacional latinoamericano se -
ha ido fortaleciendo. para responder a las exigencias de las clases naclonalls -
tas que buscan una equitativa distribución de los beneficios del desarrollo. En 
este sentido el Estado ha buscado-reivindicar el control nacional del sistema 
productivo, controlando aquel sector estratégico del des.arrollo económico nacio
nal (minero. energta. hidrocarburos. etc ) y asimismo conciliando los intereses
de las ET y de los intereses nacionales. 

Este car~cter amalgamado del Estado latinoamericano moderno lo est~ lle
vando. por tanto. a adquirir una posición contradictoria: Por una parte--es el 
Estado que busca satisfacer las exigencias de las clases progresistas; por el 
otro tiene que reconocer el poder pollLico que las potencias centrales detentan. 
en razón de determinar el desarrollo económico de los pueblos latinoamericanos. 

Sin embargo. la conciencia cfvica sobre la necesidad de gobiernos demo -
cr~ticos parece tomar, cada dia, más auge. Recordemos que en la década de los 
ochentas, empiezan a caer algunos de los gobiernos militares latinoamericanos 
(Argentina, Brasil, Bolivia) y surgen movimientos nacionalistas pequeño burgue -
ses. como el APRA peruano, que pretenden consolidar una clase burguesa nacional, 
capaz de dirigir el sistema productivo nacional. 

Es innegable, por tanto, que la der-::ndencia económica de la priferia re~ 
pecto de las economtas centrales. ocasiona una subordinación polftica. que gara!l 
tiza tal situación dependiente. La polltica externa norteamericana b~sicamente -
dirige sus esfuerzos a mantener tal situación de subordinación económica y poli-
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tica a efecto de poder tener la capacidad de definir las relaciones económicas -
internacionales. En este proceso las ET se convierten en un-Caballo de Troya que 
actúa pollticamente en el pals huésped en función de los Intereses norteamerica
nos. 

Si bien se podrta buscar Instrumentos normativos que limiten la actlvl -
dad polltlca de las transnacionales, la subordinación polttlca sólo podr~ elimi
narse totalmente en la medida que sea cada pats latinoamericano quién decida su 
propio sistema polltico y económico. 

1.5. Algunas consideraciones jurldicas sobre Ja empresa transnaclonal. 

La ET no sólo es un fenómeno que Interese por el Impacto económico. poi.!. 
tico y social que produce en los paises en los que participe. Se trata igualmen
te de corporaciones que producen diversos problemas de lndole jurtdica. en razón 
de su internacionalidad. Una vez que hemos revisado suscitamente su estrategia -
corporativa y que se ha sugeric:b un concepto de ET. serA necesario hacer algunos
señalamientos sobre su naturaleza jurtdica. 

En primer lugar tenemos que apuntar que la ET no tiene una personaltdad
jurtdica. Si bien tal corporación si repr"esenta una unidad económica en la que 
se efectúa un conjunto de operaciones y actividades bajo una unidad de propósi -
tos. ésta definitivamente no representa una única persona de derecho. Se trata -
mAs bién.y aqul encontramos su naturaleza jurldica. de un conjunto de sociedades 
o empresa5 de diversa nacionalidad o establecidas en diversos Estados. Este con
junto de entidades si tendrán cada una de ellas. una propia personalidad jurldi
ca, a través de la cual efectúan sus operaciones. 

En segundo lugar. esta particular forma de la ET nos hace pensar que se 
trata de corporaciones que entran en contacto con tantos ordenamientos jurldicos 
como entidades tenga. En principio cada una de sus filiales se encontrará sujeta 
al ordenamiento jurldico conforme al cual se ha constituido. pero igualmente ca
da una podrá entrar en contacto con otros Ordenes jurldicos. cuando actúa más -
ali~ de las fronteras del pals en el que ha quedado constituida. Esto último - -
produce que en ocasiones. se apliquen extraterritorialmente las leyes del pals -
de origen de una entidad tendientes a regular actos más allá de su propio ámbito 
territorial de validez, lo que podrfa ocasionar un conflicto positivo de juris -
dicciones entre paises receptores y de origen. 
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Estas dos caracteristlcas particulares de la ET, la ausencia de una per
sonalidad juridlca y la multiplicidad de sociedades de diversa nacionalidad que 
la integran, hacen surgir algunos problemas jurldicos que a contlnuaciOn comen -
tamos. 

Una primera cuestiOn que salta a la mente es el detenninar si la ET, o -
sus entidades. pueden ser sujetos de derecho internacional. Este punto resulta -
de trascendental Importancia de aclarar ya que nos pennitira ver si la ET pueden 
ser destinatarios de normas de derecho internacional.que nazcan por virtud de -
acuerdos entre Estados. 

Por otra parte resulta igualmente Qtil precisar cual sera la nacional! -
dad de cada una de las entidades que integra la ET. Si hemos apuntado que se - -
trata de corporaciones con entidades de diversa nacionalidad y por tanto sujetas 
a distintos Ordenes juridicos, es indispensable detenninar cuales son los crite
rios conforme a los cuales se otorga una nacionalidad. Por último nos interesa -
destacar, aunque sea someramente el problema de la extraterritorialidad de algu
nas leyes que tienden a regular actos de entidades de ET mas alta de su amblto -
territorial de validez. En este orden procederemos a desarrollar tales problemas 
en el presente apartado. 

1.5.1. Subjetividad de la empresa transnacional en el derecho internacional. 

En este punto debemos precisar si la ET es o no sujeto de derecho inter
nacional. Es decir si pueden ser titulares de derechos y obligaciones emanados -
del orden jurldico internacional. 

Tradicionalmente se ha considerado que exclusivamente los Estados y los 
organismos internacionales pueden ser sujetos de derecho internacional. Los au -
tares clásicos consideraron que los individuos no podtan relacionarse con otros
Estados, sino por intermedio de la entidad estatal a la que perteneclan. Esta 
corriente doctrinal encabezada por Heilborn~ Anzilotti y Schwarzenberger. cono -
cida como teor!a del hombre-objeto niega toda subjetividad al individuo derivada 
del ordenamiento internacionat. 96 Los individuos y por extensión las personas 
morales9 no serian otra cosa sino objetos del derecho internacional. 

La realidad cotidiana muestra una práctica creciente de considerar a los 
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individuos como sujetos del derecho internacional. Bonfils descubre que ciertas
normas de derecho internacional relativas a la protección de los derechos huma -
nos fundamentales y a la proscripción de la piraterla y trata de esclavos, son -
algunos antecedentes para afirmar la subjetividad internacional del individuo. 97 

Surge as! otra doctrina que se pronuncia por otorgar tal subjetividad. 
Sin embargo. tos autores de esta corriente observan que la subj~tividad no se da 
de manera plena. Como observa Lauterpacht, la subjetividad importa la capacidad
para ser titular de derechos y obligaciones. pero en derecho Internacional tal 
coincidencia no se da. por lo cual es necesario desmembrenar la subjetividad en 
dos elementos b~sicos: la titularidad de derechos y la titularidad de obllgaclo
nes.98 

En relación con la posibilidad de que el individuo sea titular de dere -
chas derivados del orden internacional, los autores consideran que los indivi- -
duos gozan de ·una capacidad de goce, es decir. pueden atributrseles derechos; 
pero su capacidad de ejercicio, exclusivamente puede ejercerse a través del Es -
lado del cual son nacionales. La protección diplomAtica puede ilustrar claramen
te lo anterior. Para que un individuo pueda ejercer la reparación del dano cau -
sado por un Estado extranjero. que ha afectado su estandard mlnimo de derechos -
reconocido por el derecho internacional. sera necesario que solicite la inter 
venclón del Estado del cual son nacionales. Es decir. su Estado estar~ actuando
en representación de él mismo. al momento de exigir la reparación correspondien
te~ toda vez que el individuo carece de capacidad de ejercicio para ejercer por
sl su derecho a la reparación del da~o. 

En cuanto a la posibilidad de que el individuo pueda ser considerado su
jeto de obligaciones. la practica codificadora internacional demuestra que 
igualmente se han ido creando instrumentos en los que se prevén cargas para los 
individuo~. La creación de delitos internacionales como la piraterla y el geno -
cidio es una muestra de como ha sido la voluntad de los Estados otorgar obliga -
cienes para los individuos a través de acuerdos internacionales. Sin embargo. 
toda obligación lleva impllcita la idea de poder exigir coactivamente su cumpli
miento. 
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es, porque lmpl!cltamente estan adquiriendo la obligaclOn de Que en el ambito de 
su jurisdicciOn exlglran el cumplimiento coactivo del acuerdo Internacional, a -
través de la legislaciOn nacional. De lo contrario serla Inútil que los Estados
negociaran un tratado destinado a regular personas bajo su jurlsdlcclOn. que lu~ 
go no har1an efectivo en la pr~ctica. 

51 bien no se puede hablar de una subjetividad en el derecho internacio
nal en los mismos términos que exista para los Estados y los organismos interna
cionales, s! se puede deducir que el Individuo puede llegar a ser sujeto de de -
rechos y obligaciones Internacionales aunque con la llmitaci6n apuntada. La mis
ma consideración podria ser aplicada para las personas morales. Estas en la pras_ 
tica internacional han ejercido los derechos que el derecho internacional recon.9_ 
ce para los individuos, como exigir la reparación de algún daño causado por un -
Estado extranjero mediante la interposiciOn de la protecciOn diplomatlca ( v. 
gr. el caso de la Barcelona TractiÓn Light & Power Ca. vs Espa~a ) lo cual se 
efectúa a través del Estado del cual son nacionales. No vemos tdmpoco i~pedimen

to para que los Estados puedan en un momento dado convenir en atribuirle obliga
ciones a las personas morales. mediante la formulación de reglas de derecho in -
ternacional. En los cap!tulos 111 y IV de este trabajo veremos precisamente los 
intentos realizados en las Naciones Unidas por crear obligaciones para este tipo 
de personas. 

Lo importante en este punto es destacar cu~l ser~ el grado de subje~ivi
dad de las ET. Recordando su naturaleza jurtdica y al ver Que estas entidades no 
tienen una personalidad jurtdica por si mismas, sino QUe son unidades económicas 
que actúan a través de la personalidad jur!dica de sus entidades, serla pcioso -
discutir si éstas son o no sujetos del derecho internacional. En todo caso seran 
sus entidades quienes podrAn detentar la subjetividad en el derecho internacio -
nal con las limitaciones apuntadas. El único caso posible en el Que una ET camo
ta\ ser~ sujeto del derecho internacional. es aQuél en el Que la empresa se in -
tegra con una entidad matriz y con una dispersión geogrAfica a través de diver -
sas sucursales, que actúan con la personalidad jurldica de la matriz. La ET en-
tonces sera sujeto de derecho internacional. no tanto como ET, sino en funclOn -
de la personalidad de la matriz, a través de la cual actúa el resto de las sucu!_ 
sales. 
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1.5.2. la nacionalidad de las personas morales. 

Si arriba hemos apuntado que la subjetividad de las personas morales en
e! derecho internacional es limitada. y que ésta se ejerce a través del Estado -
del cual son nacionales, es Indispensable por tanto precisar, como se otorga a -
una persona moral la nacionalidad de un Estado u otro. Pero el dato de la nacio
nalidad de la persona moral no sOlo ayuda a determinar la vinculaciOn juridica -
de esta entidad a un Estado a efecto de determinar su subjetividad en el derecho 
internacional; sino que es igualmente útil para 1observar cuál serA el alcance de 
la jurisdicción de la ley nacional sobre las personas morales establecidas bajo
su imperio. 

Existe discusión doctrinal sobre si debe considerarse o no que las per -
sanas morales detentan una nacionalidad al igual que las personas flsicas. Sin -
participar en tal discusión. porque excede los objetivos de este trabajo, tan 
sólo apuntaremos que el principal error en el que incurren los tratadistas es el 
de querer darle al estudio de la nacionalidad de las personas morales. un trata
miento similar a la nacionalidad de las personas flsicas. 

Fran~ois Luchaire comprende muy bién el alcance que habrA de tener el 
término "nacionalidad de la~ personas morales" al indicar que este concepto sir
ve para determinar tanto el orden jur1dico que sera aplicable al contrato de so
ciedad y a las relaciones de funcionamiento de la sociedad, como al orden polt -
tico. por virtud del cual se le atribuyen los mismos derechos y obligaciones que 
a las personas ftsicas nacionales. 99 

En efecto, la utilidad pr~ctica del concepto "nacionalidad de las perso
nas morales" salta a la vista, si éste es observado en esta doble consideración. 
Por una parte el estatuto jurtdico, es libremente seleccionado por las partes 
involucradas en el contrato de sociedad, al determinar el orden jurtdico confor
me al cual desean que rija la constitución, funcionamiento. disolución, etc. de
la sociedad. Por la otra. el estatuto politice se encuentra impuesto por la ley
y se acerca m~s al concepto de nacionalidad utilizado por las personas fisicas. 
Esto permite vincular a una persona moral al Estado ante el cual son nacionales
º extranjeros. para el ejercicio de determinados derechos u obligaciones. Los 
criterios que adopte un Estado para atribuir a una persona moral un determinado
estatuto politice. permiLir~n legitimar la protección diplomática que otorgue 



59 

a una persona moral. al haber sido afectada en su est~ndard mtnlmo de derechos -
por otro Estado; o bien permitir~ otorgarle determinados derechos en discrimina
ción de las personas morales Que no detenten la misma nacionalidad. 

Consideramos que los criterios que deben servir para detennlnar la naci.e_ 
nalidad habr~n de variar. segGn nos estemos refiriendo a la nacionalidad como
estatuto juridico o como estatuto politico. Las legislaciones nacionales desa 
fortunadamente otorgan a la persona moral el car~cter de nacionales o extranje -
ras. por lo general. sin hacer distinción alguna ent.re estas dos situaciones .. 
Esto ocasiona Que se llegue a adquirir una determinada nacionalidad en fraude a 
una ley. 

Los Estados tomando en cuenta diversos puntos de contacto o conexión de 
las personas morales. han ido estableciendo diversos criterios para determinar -
la nacionalidad de tales entidades. Pereznieto agrupa estos criterios en dos gr_!! 
pos; unos de tipo formal y otros·de tipo real. IOO 

Uno de los criterios de tipo formal. toma en cuenta el lugar de la cons
titución de la sociedad para atribuirle una nacionalidad. Este criterio ha sido
creado conforme al principio de derecho internacional privado: locus regit actum 
y permite una ffs.t.:i l identificación del orden jurtdico confonne al cual habr~ de
regirse la persona moral. EL segundo de los criterios de este tipo otorga la na
cionalidad confonne al principio de derecho inglés de la '" incorporation 11

• En -
este caso la sociedad tendra la nacionalidad del pais en donde fue registrada. -
sin importar el lugar en el cual se establecera para realizar sus actividades 
futuras. Los criterios de tipo formal. bien pueden servir para determinar el es
tatuto juridico de una persona moral. toda vez que es facil determinar con pre
cisión el punto de contacto Que tomen como base para el otorgamiento de la naci.Q. 
nalidad. Sin embargo. el simple hecho de tomar en cuenta aspectos formales hace 
posible la adopción ~e una nacionalidad en fraude a la ley razón por la cual si 
estos criterios no son acompa~ados por algún otro complementario que lo haga m~s 
especifico. no permitira una eficaz atribución de la nacionalidad para determi -
nar el estatuto politico. 

Los criterios de tipo real por si solos. o bien combinados con alguno 
del tipo formal, nos permiten en nuestra opinión, determinar el estatuto politi
ce de manera mAs efectiva. Las legislaciones toman en cuenta principalmente la -
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nacionalidad de los accionistas o de quién controla la sociedad, el centro de 
explotación. el domicilio social. etc. Francia, por ejemplo, ha utilizado el crl 
terio de 11 control " al aplicar diversas medidas de confiscación de bienes del -
enemigo durante la primera y la segunda guerras mundiales y desarrolló m~s tar
de el criterio de" domicilio social "que le ha permitido establecer un crlte -
rlo confiable de la nacionalidad en su sentido pol!tico. Este último criterio 
quedó Inscrito en la Ley de 24 de Julio de 1966 en la que se prevé. que la so -
ciedad cuya sede social estA situada en territorio francés estara sometida a la 
ley francesa. La jurisprudencia francesa ha precisado que tal domicilio deber~ -
ser real y no ficticia y que no se establezca en fraude a la ley. para que pueda 
ser considerado v~lido. Salvo prueba en contrario, el domicilio social se presu
me en el domicilio estatutario. 101 

Los EE. UU. por ejemplo se valen del criterio de la nacionalidad de los
accionistas en la Export Administration Act al se~alar que ser~n nacionales nor
teamericanos, para efectos de esa ley, aquellas sociedades en las que m~s del -
25 % del capital sea propiedad de nacionales estadounidenses. 102 

Por último. no podemos dejar de mencionar que las personas morales. al -
igual que las personas f!sicas. pueden llegar a tener una doble naclnalldad. El
caso que mejor podria ejemplificar lo anterior es aquel en el que una sociedad -
ha sido constituida en Gran Bretaña y tiene su domicilio social ( real y efec 
tivo ) en Francia. Al cumplir los requisitos que tanto el derecho francés como -
el derecho inglés exigen para otorgarle a una persona moral su nacionalidad, ésta 
podria perfectamente detentar ambas nacionalidades. 

La posibilidad de que una persona moral detente dos nacionalidades bien
podria ser superada si como señala Caflish~o3 se recurre a un criterio alterna -
tivo que especifique aquel conforme al cual habrA de detenninarse una nacionali
dad. De esta manera, independientemente de que exista un criterio fonnal para 
determinar la nacionalidad, cómo podr!a ser el lugar de la constitución de la 
empresa, se deberla exigir un criterio de tipo real que la especifique, como -
podria ser el centro de explotación o el lugar del domicilio social. 104 

1.5.3. Conflictos de leyes y de jurlsdiccl6n. 

La dispersión geogr~fica de la ET, a través de sus filiales sometidas a-
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La naturaleza de estos conflictos nace a partir de que cada uno de los -
órdenes jurldicos en los que opera una entidad de una ET. reguta·de distinta ma
nera su actividad. En ocasiones una ley pretende regular una determinada conduc
ta a una entidad que se encuentra localizada mas alla de sus fronteras y que 
esta regulada al mismo tiempo de distinta manera en el pals extranjero en el que 
actúa. 

El problema real surge al momento de que ese Estado desea hacer efectiva 
su regulación mediante la aplicación coactiva. Esto hace surgir fricciones entre 
los Estados de origen y los receptores. 

Al desarrollar en este trabajo el tema relativo a la estrategia corpora
tiva, nos percatamos de la capac\dad de control que detenta la matriz sobre las
filiales, que le pennite actuar como centro de decisiones de la corporación en -
su totalidad. Por tanto. en la medida que una legislación tenga jurisdicción so
bre la casa matriz. tendra mayor capacidad para aplicar su legislación extrate -
rrltorialmente y obligarla a adoptar una conducta que influya sobre las filiales. 

Un ejemplo de cómo se han aplicado extraterritorialmente legislaciones -
de paises de origen sobre entidades de una ET ubicadas m~s allA de sus fronteras 
lo son las leyes Sherman y Clayton de los Estados Unidos. La ley Shennan de 1690 
se dirige casi totalmente a asegurar una libre competencia doméstica. pero tam -
bién regula operaciones internacionales al declarar en su Sección 1, que" todo
contrato, combinación en la fo1ma de fideicomiso (trust} o de cualquier otra na
turaleza, o la conspiración en restricciones del comercio entre diversos Estados 
o con naciones extranjeras, ser& considerado ilegal ". La ley Clayton regula las 
fusiones en las que 11 en cualquier linea de comercio, en cualquier sección del -
pats9 su efecto sea principalmente disminuir la competencia o intenten crear mo
nopolios 11

• Sin embargo, esta disposición ha sido también aplicada a fusiones 
en el extranjero9 que afecten sustancialmente el comercio de los Estados Uni - -
dos.105 

Estas leyes tienen una gran posibilidad de efectividad, en razón de que 
la ley de los Estados Unidos puede aplicarse mediante la coacción que se ejerza-
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sobre la casa matriz, ubicada en su territorio, a las filiales de la ET. Sin 
embargo cuando los tribunales extranjeros desean extender su jurlsdlccl6n a em -
presas extranjeras, ya sea directamente. o a través de la filial norteamericana
con la que se ha llevado alguna fusl6n, entonces entra en conflicto la jurls - -
dlcci6n de las leyes de los paises de origen y la de los receptores. Sobre todo
si tomamos en cuenta que algunos patses extranjeros ven con agrado algunas fu 
siones y otros acuerdos entre inversionistas extranjeros y locales. como acuer -
dos de precios y cArteles de expor-tacl6n e Inclusive los promueven. 

Para evitar que las leyes norteamericanas lesionen la soberanla de los -
paises receptores, el CanadA, por ejemplo, en 1950 emit\6 una ley prohibiendo 
a las empresas bajo su jurisdicción, cumplir con sentencias de tribunales ex 
tranjeros. en las que se les exigla la presentación de diversos documentos. 106 

Los paises receptores poco o nada pueden hacer por aplicar sus leyes mas 
allA de su territorio, en raz6n de qué únicamente controlan a la entidad establ~ 
cida en su territorio. quedando sin sanción muchas practicas que también lesio -
nan su economla. 

Lo anterior nos permite ver la necesidad de crear acuerdos Que coordinen 
la aplicaci6n de las leyes locales y la competencia de los tribunales locales, a 
efecto de evitar los conflictos de leyes y de jurlsdicci6n, pero que prevean me
canismos para hacer efectiva la legislaci6n nacional mas allA de sus fronteras. 



CAPITULO 11 
EL CONTROL NACIONAL Y REGIONAL OE LA 

EMPRESA TRANSNACIONAL 

2.1 El Control Nacional 

2.1.1. Introducción 
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En el capitulo anterior hemos querido realizar un.estudio sintético del 
origen y Ja actuación de Ja ET. Esto nos ha permitido observar c6mo act6an este 
tipo de corporaciones en el contexto económico actual. Hemos asimismo visto que 
en b6squeda de aquellas estrategias que le permitan la maxlma rentabilidad de -
la entidad, las ET llegan en ocasiones a dañar los intereses nacionales de Jos
paises de origen, pero sobre todo de los receptores. 

Si bien los gobiernos locales de los paises subdesarrollados admiten la 
IEO como factor relevante de su propio desarrollo económico y algunos adoptan -
pollticas de abierta promoción del capital for~neo. el establecimiento de ET no 
puede ser totalmente libre. porque si esto fuese asr. tas economlas locales re
sultartan enormemente perjudicadas. Corresponde precisamente a los gobiernos, -
establecer poltticas que orienten a la IED a aquellos sectores que requieran 
del impulso del capital. sin que ello implique que el Estado pierda el control
del desarrollo econ6mico nacional, para cederlo al capital extranjero. 

En este contexto surge la necesidad de establecer un orden jurfdico que 
sea reflejo de la polftica económica y social del país receptor. a fin de fijar 
las reglas conforme a las cuales se habr~ de admitir la JEO y que atenúe los 
efectos del impacto de la entrada del capital for~neo. 

Sin embargo, el mero establecimiento de una norma jur!dica no significa 
que se van a revertir los efectos negativos de la ET. Recordemos que la entrada 
del capital obedece a un fenómeno de dependencia económica. de los paises peri
féricos respecto de los centrales. Sólo en la medida que vaya disminuyendo este 
lazo dependiente. los paises podr~n ir siendo los rectores de su propio desa 
rrollo económico. Por tanto la normatividad queda inscrita como un instrumento
auxlliar en las pol!ticas de desarrollo que cada pa!s se haya fijado y que debe 
Ir adecuándose a cada etapa de Ja evolución de tales políticas para ser efica -
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ces en la practica. 

Si en el capitulo precedente hemos observado que la entrada de capital
foraneo es un fenómeno que presenta caracterlsticas muy particulares en cada -
etapa de su evolución. la respuesta de los gobiernos ha sido Igualmente distin
ta en cada una de ellas. 

A principio del siglo el capital foraneo se situó en los sectores pri -
marlos destinados a la exportación. En esta época la exportación del capital 
era una caractertstica particular del fenómeno imperialista prevaleciente; por
tanto. la IED fue siempre bienvenida en la medida que permitió la vinculación -
de la periferia con el mercado mundial. El Derecho en este campo se orientó a -
buscar mecanismos de protección a la propiedad e integridad de los inversionis
tas extranjeros. Los paises receptores de capital, particularmente los latinoa
mericanos se mostraban. sin embargo, preocupados por la presión que ejerctan 
las grandes potencias en la defensa de los intereses de sus nacionales. que 
llegaba a ejercerse inclu5o por las armas. 

En general. los extranjeros contaban con el derecho de la protección 
diplomatica de sus gobiernos. cuando sentlan que sus derechos hablan sido vul -
nerados por el Estado anfitrión. l~s constantes ocasiones en las que los mas 
fuertes fincaban a los m~s débiles, responsabilidad internacional por da~os 
ocasionados a sus nacionales en casos verdaderamente absurdos, llevaron al ju -
rista argentino Carlos Calvo a negar teóricamente el derecho de los extranjeros 
a la protección diplomática. Los postulados de Calvo recogidos. como veremos. -
por las legislaciones nacionales e implementados a través de la denominada Cla.!:!. 
sula Calvo, fue la primera respuesta de los gobiernos locales a la entrada del
capital foráneo. 

Cuando los paises latinoamericanos emprendieron la etapa de industria -
lizaclón con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que 
aquellos sectores estratégicos de la economta (minerla, energla e hidrocarbu 
ros) se encontraban en manos del capital extranjero. 

Sin el control nacional de-los mismos. no era posible llevar a cabo la
polltica nacional de industrialización; ya que estos sectores constituyen pre -
cisamente el eje en torno al cual gira una gran cantidád de industrias. 
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Es asi como los gobiernos nacionales. a través de nacionalizaciones. 
reivindicaron los recursos y riquezas naturales y adquirieron aquellas empresas 
que se consideraron estratégicas para el desarrollo nacional. Esta segunda mo -
dalidad de respuesta de los gobiernos locales constituy6 una polltica m~s acti
va que la simple limltaci6n al abuso de la protecci6n diplom~tica. que permiti6 
a los estados reservarse para ellos mismos o para sus nacionales. la explota 
cl6n de las industrias indispensables para su proceso de industrializaci6n. 

En el primer capitulo de este trabajo. observamos que la industrializa
ci6n de Am~rica Latina. a partir de la posguerra. con base en una polltica de -
sustitución de importaciones. atrajo un gran flujo de lED. Este considerable 
incremento de la inversión for~nea. debido a circunstancias coyunturales ya 
analizadas. se vi6 fuertemente motivado por el marco jurtdico existente. Las 
altas tasas arancelarias con propósitos proteccionistas de la incipiente indus
tria local~ que impedtan la entrada de productos competitivos del exterior. - -
aunado a la prActicamente nula regulación en materia de IED. favorecieron el 
establecimiento de ET. 

El desarrollo alcanzado por las ET durante las décadas de los cincuen -
tas y sesentas~ que les permitió llegar a desplegar un enorme poder económico -
y politice. mueve a los gobiernos a buscar mecanismos jurtdicos de control es -

peclfico. que regulen la actividad del capital for~neo en sus economlas. 1 

La legislación creada para tal efecto constituye la que hemos conside -
rada la tercera forma de control nacional. 

En esta última etapa las normas regulatorias de la lED. de la transfe -
rencia de tecnologta o de las prácticas comerciales restrictivas. no surgen por 
generación espont~nea. Por el contrario. son el resultado de la fase de la eco
nomta conocida como transnacionalización. Ante un fenómeno económico mundial. -
los paises menos desarrollados tuvieron que buscar legislaciones que les permi
tan enfrentar la nueva modalidad de operación de las ET. a efecto de no ceder -
el control de su ecunomta al capital for~neo. 

La Doctrina Calvo. las nacionalizaciones. la legislación nacional en 

materia de inversiones extranjeras y transferencia de tecnologta representan. -
en este orden cronológico. las distintas formas como los paises en desarrollo y 
particularmente los latinoamericanos han respondido a la entrada de IEO. 
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Si bien es dif[cil establecer ~uando apareció una u otra polltlca Je -
gislativa, porque de hecho existe posibll !dad de implementar en la actualldad
las tres al mismo tiempo, sl podemos decir que el control de Ja ET ha sido 
gradual, toda vez que Ja norma tiene que ir volviéndose mas compleja en la me
dida que la conducta que regula adquiere nuevos matices: 

Pasemos entonces a analizar los mecanismos de control nacional de las-
ET. 

2.1.2. La Doctrina y Clausula Calvo. 

El flujo de capitales y personas de un Estado a otro, motivó Ja crea -
ción de normas de derecho internacional, que garantizasen Ja seguridad de Jos
extranjeros. Los Estados adquieren por virtud de esas normas internaclonales,
Ja obligación ante Ja comunidad internacional, de tratar a los súbditos de 
otro pals de determinada manera. reconociéndoles un " estandar ml'nimo 0 de de
rechos. 

Como seilala Garc[a Moreno, " ••• aún cuando es muy discutible y muy di
fícil de precisar cuAI es el contenido de ese estandar, existe un cierto con
senso internacional, acerca de la existencia de ese esttindar ... 2 

Los publicistas mas tradicionalistas consideran, inspirado~ por las 
ideas de Vattel ( 1714-1767 ), que Ja lesión a los derechos contenidos en ese
est.1ndar minimo, es una lesión al Estado del nacional lesionado y por tanto da 
al Estado el derecho de recuperar los derechos afectados del individuo. 3 

Cuando se da tal lesión los extranjeros cuentan con el mecanismo de la 
protección diplom~tica. a efecto de que el Estado del cual son nacionales. 
exija al Estado infractor el resarcimiento del daño. ante las instancia5 pre -
vistas por el derecho internacional para la solución de los conflictos. 4 

Colateralmente, el menoscabo de los derechos de los extranjeros por 
parte de un Estado, o bien el no reconocimiento a ese est~ndar mfnimo. hace 
incurrir al Estado en responsabilidad internacional, por haber faltado a la 
obligación internacional de respetar los derechos de los extranjeros. 

La protección diplom~tica puede ser solicitada por todo nacional de un 
Estado, sea persona ffsica o moral. En el caso de personas ffsicas bastar~ 
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probar el vinculo de nacionalidad con el Estado reclamante, para que éste otor
gue la protección. Sin embargo, la duda surge cuando la protección es solicita
da por personas morales. ya que estas entidades generalmente toman la naciona -
lidad del Estado bajo cuyas leyes se constituyen y por tanto su nacionalidad 
sera diferente a la de sus accionistas o asociados ( los cuales pueden ser per
sonas f!sicas o morales ). 

En esta situación una sociedad cuyo capital se encuentra suscrito por -
extranjeros y que es afectado por el Estado en el que se encuentra constituido. 
¿ ante quién podra acudir a solicitar protección diplomatica ?. Jiménez de Aré
chaga resuelve favorablemente el problema al senalar que si los actos constitu
yen una medida dirigida directamente a los derechos de los accionistas ( v. gr. 
una confiscación de acciones ). entonces el Estado de la nacionalidad de cual -
quier accionista individual ( persona fisica o moral ) puede intervenir en su -
favor. sin considerar la nacionalidad de la sociedad. Pero si los actos se di -
rigen contra la sociedad como tal, (v. gr. confiscación de bienes de la socie
dad ) entonces el Estado de la nacionalidad de la sociedad estara facultado pa
ra plantear la reclamación internactonat. 5 

La protección diplomática fue solicitada de manera excesiva en América
Latina, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX por 
nacionales norteamericanos y europeos. 

los extranjeros, señala Shea, apelaron a la protección de su gobierno -
en las situaciones más inveroslmiles y sin recurrir primero al agotamiento de -
.los recursos locales. 6 A tal llamado las potencias respondieron incluso por 
las arrnas. 7 

Carlos Calvo ( 1824-1906 ) publicista argentino, preocupado por la 
constante amenaza de las potencias sobre los paises latinoamericanos. se pro 
nunció por busc:;ar mecanismos por los que· se limitase el derecho de protección -
diplom~tica. Sus postulados están contenidos en su obra El derecho internacio -
~. Teórico y Práctico y son mejor conocidos como Doctrina Calvo. 

Las ideas torales de la Doctrina Calvo se pueden resumir de la siguien
te manera: Primero, los Estados soberanos, siendo libres e independientes, tie
nen el derecho sobre la base de la equidad, de liberarse de la interferencia 
armada o diplom~tica de otro Estado. Segundo, los extranjeros no tienen más de-
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rechos y privilegios que los otorgados a nacionales. y por lo tanto sólo pueden 
buscar resarcimiento a tos agravios cometidos en su contra ante las autoridades 
locales. Es decir. el Estado sólo será responsable en el derecho lnternactonal
por danos a extranjeros, cuando se ha cometido. en la operaclOn de los recursos 
locales, una denegación de justicia.8 Esto último se fundamenta en el prtnci -
pio que postula la igualdad en el trato de extranjeros y nacionales. y Que 
busca la eliminación de la protección diplomAtica, por ser un derecho adicional 
que se otorga al extranjero. 

La Doctrina Calvo per se ha sido motivo de apasionadas discusiones doc
trinales. que han puesto en duda su validez en el derecho internacional. Ante -
todo ha ido acept~ndose internacionalmente el derecho que tienen los Estados 
para proteger diplom~ticamente a sus nacionales. derecho que la Doctrina Calvo -
desconoce. 

A pesar de la debilidad de la Doctrina Calvo. los estados latinoameri -
canos encontraron en ella un instrumento muy útil con el cual podrtan proteger
se de los abusos a que podlan llegar los extranjeros avecindados en su territo
rio. Si bien en el inicio del siglo XX, como ya hemos señalado. exist1a la ne -
cesidad de vincular las economlas latinoamericanas al mercado mundial, y por 
tanto se urg1a Ja presencia de capital extranjero en la zona. los estados lati
noamericanos no querian que las empresas extranjeras se conviertiesen en un pe-
1 igro para su soberan1a. Por esta razón los paises latinoamericanos trataron 
de implementar la Doctrina Calvo en la región. 

La implementación de la Doctrina Calvo a través de tratados multilate -
rales o legislaciones locales. tuvo siempre una eficacia limitada. Por una par
te, los tratados requer1an del consenso no sólo de los estados latinoamericanos 
que buscaban establecer la Doctrina Calvo. sino sobre todo de los Estados Uni -
dos y potencias europeas, quienes habr1a de abstenerse de otorgar la protección 
diplomática; esto último dificil de lograr.9 

Por otra parte. el establecimiento de la Doctrina Calvo en legislacio -
nes locales. tendrla el inconveniente de que ante la debilidad de la validez de 
la Doctrina Calvo. no tendr1a efectos la norma ante la comunidad internacional. 
Lo~ extranjeros afectados seguir1an estando legitimados ante el derecho inter
nacional para pedir la protección diplomAtica. aunque no lo estuviesen en la 
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legislación local. 

Los paises latinoamericanos encontraron. sin embargo. un mecanismo in -
genioso para lograr los fines perseguidos por la Doctrina Calvo en la denomina
da Cláusula Calvo. 

La Cláusula Calvo es un acuerdo de voluntades que se Incluye de manera
individualizada en Jos contratos que celebra el Estado con extranjeros. a efec
to de que éstos últimos acepten acudir a los órganos locales a dirimir las con
troversias que pudieran emanar de tal cartrato. renunciando al mismo tiempo a la 
protección diplomática de su gobierno. 

De ahora en adelante serfan los propios extranjeros los que libre y vo
luntariamente aceptartan en no llamar a sus gobiernos en la defensa de sus in -
tereses. Esta modalidad fue adoptada por los paises latinoamericanos qulenen 
la incluyeron en las concesiones.que otorgaban a extranjeros o bien adoptaron -
legislaciones que hactan obligatoria la celebración de la clausula. 

En relación con el tema especifico de esta tésis y con los sujetos que
se encuentran legitimados para solicitar la protección diplom~tica. tenemos que 
precisar qué sujetos deben suscribir la Cláusula Calvo. 

En este aspecto. no cabe duda que las personas ffsicas como morales ex
tranjeras que entran en relación con un Estado que recurra al mecanismo de la -
Cláusula Calvo deber~_!!.fonnular tal renuncia. Sin embargo. ¿ habrá posibilidad -
de obtener una renuncia de esta naturaleza de parte de las entidades filiales -
de ET, si consideramos que en la mayorra de los casos éstas adquieren la nacio
nalidad del Estado en el que se constituyen ?. 

Si hemos dicho que en el caso de las personas morales. los accionistas
extranjeros pueden acudir a la protección diplom~tica cuando el Estado en el que 
se ubica la sociedad afecta sus intereses. la renuncia deber~ lógicamente pedir 
se a todo accionista extranjero ( persona ffica o moral ) que participe en una 
sociedad o empresa nacional, mediante la suscripción de una Cl~usula Calvo, en 
proporción a su participación social~ lO 

La Cl~usula Calvo no sólo como una promesa de agotar los recursos loca
les sino como una auténdica renuncia del particular a acudir a la protección 
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dlplomatica de su gobierno, ha ocasionado una polémica doctrinal en torno a su 
validez. El problema estriba en determinar si puede un extranjero renunciar a
un derecho-obligación { la ·protección dlplomatlca ) cuya titularidad la deten
ta el Estado. 

En relación ·a: esta lnte.rrogante las opiniones doctrinales han sido de
dos tipos: 

1. Los publ lcfstas tradi clona les senalan que la protección diplom.!tlca 
es un de.r.echo del Estado y por tanto un ciudadano, que n() es agente 
del Estado, no puede renunciar en nombre de su·pars el derecho de -
éste a intervenir dlplomaticamente. 11 Por tanto para ellos la Cl.!.!!_ 
sula Calvo ser~ nula. 

2. Ante tal argumento los publicistas latinoamericanos ~an.conslderado 
que hay que distinguir entre el acto de otorgar la protección di 
plomatica y el acto de solicitar la misma, La Clausula Calvo es 
precisamente una renuncia del particular a solicitar la protecclón
diplomatica. 12 

Esto llevarla a pensar que la protección diplomatica serra valida si -
el Estado motu proprio protege diplom~tlcamente a su nacional, { lo que trae
rla aparejado el problema de probar cu~ndo hubo protección diplom~tica espon -
tánea y cu~ndo fue solicitada ). 

Sin embargo, los publicistas latinoamericanos se inclinan a pensar que 
no puede existir protección diplomatica. si no hasido solicitada previamente -
por el extranjero agraviado. Por tanto. la renuncia a solicitar la Cláusula 
Calvo es v~lida porQue es una renuncia que el particular realiza libre y es 
pont~neamente, inter alia, como un requisito en la celebración de un acto que
le reportara beneficios económicos. En caso de que el extranjero falte a su 
promesa de no invocar la protección diplomática de su gobierno. y en razón de
que la Cláusula Calvo puede ser pactada como una condición resolutoria ( como
en México ) • ipso jure se darti por terminado el contrato en el que se contiene 
la Clausula Calvo. 

En términos generales este fue el criterio que se tomó en la resolu 
clón del conflico de la North American Dredging Co. vs México en 1926 y que ha 
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prevalecido doctrinalmente. 

La Clausula Calvo aunque se mantiene vigente en algunas legislaciones -
de Latinoamérica, ha empezado a declinar su importancia. 

Garcla Moreno 13 considera que tal declive se debe a que. para evitar -
las intervenciones extranjeras. los paises latinoamericanos han implementado 
la polltlca de excluir a los extranjeros de aquellos sectores de mayor impor 
tancia económica para reservar su explotación al Estado o a sus nacionales. 

Si bien consideramos que los sectores en Jos que se ha excluido a ex 
tranjeros fueron la principal fuente de reclamación, no creemos que la frecuen
cia de lasintervenciones diplom~ticas haya motivado a los Estados a recuperar -
tales sectores estratégicos. Fue m~s bien el deseo del Estado latin~americano -

de obtener un desarrollo económico independiente, con base en el dominio de sus 
recursos naturales. que lo motiv~ a recurrir inclusive a las nacionalizaciaies y 
a la adopción de medidas legislativas. para excluir a los extranjeros de los 
sectores estratégicos. 

Por otra parte, vemos el declive de la utilidad de la Clausula Calvo, -
en razón de que han cambiado los mecanismos de acción de la polftica externa 
de las grandes potencias. Las intervenciones armadas. principal preocupación 
de Carlos Calvo. y razón de la Doctrina y la Cl~usula Que llevan su nombre. al
ser pr~cticas reprobadas internacionalmente. han cedido importancia a favor de
las pr~cticas derivadas de la dependencia económica. Hoy en dla la coacción 
económica es el mAs poderoso instrumento con el que cuentan las grandes poten -
cias para imponer las medidas que mAs les convengan. 

En el momento Que los palses menos dPs~rrollados tienen una posibili 
dad limitada de lograr un desarrollo pleno y autónomo. toda vez que dependen 
de factores externos. como la IEO, las potencias centrales aprovechan tal con -
dición para ejercer precisamente coacción de tipo económico. Este lazo de de 
pendencia provoca Que los estados. encuentren en ocasiones limitada su sebera -
nia para implementar las decisiones nacionales. 14 

En este contexto. las ET tienen un lugar de primera importancia. como -
ya se ha dicho en numerosas ocasiones. Los paises en desarrollo han recurrido -
a mecanismos más elaborados para defenderse de las presiones de los mAs desa 
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rrollados. La Clausula Calvo fue por tanto la-respuesta adoptada por los paises 
latinoamericanos a un fenómeno que se di6 en un momento determinado de la his -
toria. Desaparecidas las causas que le dieron origen, la Clausula Calvo parece
quedar inscrita en nuestras legislaciones como una reminiscencia histórica, que 
sin embargo se conserva para evitar que la historia de las Ignominiosas inter -
venciones armadas y diplom~tlcas vuelva a repetirse. 

2.1.3. La nacionalización de empresas extran.1eras 

Hemos ya sei'\alado en el apartado anterior, que la DoctrÍna y ·1.a· Clausu
la Calvo surgieron como un mecanismo de defensa de los paises menos desarrolla
dos frente a las intervenciones diplomaticas y militares de las potencias mas -
industrializadas. 

Esta primera forma de defensa de los abusos de los inversionistas ex 
tranjeros. que se reduce a un mecanismo jurtdico que limita el acceso de los 
extranjeros a la protección diplomética de su gobierno, fue posteriormente su -
perado por un mecanismo de orden politice, que buscaba la reivindicación por el 
Estado de aquellos recursos naturales explotados por extranjeros y de aquellas
empresas de interés nacional. 

Los Estados m~s débiles, ya no sólo buscaban protegerse de las inter 
venciones extranjeras, hecho por dem~s condenado por la comunidad internacional 
sino que requeria pasar de esa posición de defensa a una actitud positiva de 
recuperación de aquellos sectores económicos de vital importancia para su desa
rrollo económico. 

Surge asi la figura de la " nacionalización ", que es adoptada por vez
primera en la Unión Soviética como consecuencia de la Revolución Socialista de 
octubre de 1917, y que toma pleno auge después de la Segunda Guerra Mundial, 
no sólo en el mundo socialista, sino también en los paises de economia capita -
lista. 15 

La nacionalización surge históricamente en los paises en desarrollo y -
en particular en Latinoamérica, en aquella época en que éstos buscan desarro 
liarse económicamente, con base en un proceso de industrialización. Para ello -
era indispensable recuperar de los paises centrales aquellos sectores de la 
economia que hablan sido explotados tradicionalmente, por éstos últimos desde -
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la época colonial. 16 

La tarea no era facll. Los paises en desarrollo habrla de negociar fre!!_ 
te a las potencias mas Industrializadas del mundo, lo que implicaba un enfrent~ 
miento de orden pol!tlco. Aún mas, en la reivindicación de los sectores econó -
micamente estratégicos, deblan esquivar valladares jurldicos que se hablan ido
estableciendo en defensa de la propiedad de los extranjeros. Por tanto, la na -
clonallzación exige un primer analisis pol!tico y económico que desentrañe el -
proceso de recuperación de recursos naturales y empresas estratégicas y otro que 
analice las reglas de derecho que tanto en el plano interno, como internacional 
se fueron dando como consecuencia de la pol!tica dereclonalizaclOn. Por nuestra 
parte sólo concentraremos nuestra atención en los aspectos jurtdicos de la na -
cionalizacíón. 17 

En este marco de referencia debemos formularnos dos interrogantes: 

¿tiene el Estado legitimación p~ra nacionalizar bienes y empresas aún aquellas 
propiedades de extranjeros ? y ¿ qué consecuencias jurldicas a la luz del dere
cho internacional ocasionar~ la nacionalización de bienes de extranjeros? 

El Estado como forma jur!dica de organización social lleva lmpl!cita la 
Idea de soberan!a lo que implica la capacidad del Estado para organizar jur!di
camente las personas y los bienes que se encuentran en su territorio. La sobe -
rania. por tanto. pennitirA que los Estados puedan decidir el alcance de la 
propiedad privada y las modalidades y limitaciones de ésta. de conformidad con
los fines previstos por el Estado. 

Ante lo que pudiese parecer un principio de la más simple asimilación -
en el derecho moderno, los puebl9s, sobre todos los m~s débiles, han encontrado 
barreras para poder regular los bienes ubicados en su territorio. Lo anterior -
se vuelve aún mAs grave cuando los Estados se han visto imposibilitados para 
disponer de sus propios recursos y riquezas naturales. 

Aunque a simple vista la autoridad de un Estado para disponer libremen
te de sus bienes aparece como una de las mAs elementales normas de convivencia
humana, tal derecho ha tenido que ser reconocido previamente en los foros in 
ternacionales para qu~ otros estados se abstengan de intervenir en el ejercicio 
de tales derechos. 
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En este aspecto, las declaraciones internacionales han sido promulgadas 
en dos sentidos: Por una parte algunos se han esforzado en buscar el reconoci -
miento de la soberanta de los estados sobre sus recursos y riquezas naturales -
con el consecuente derecho a reivindicarlos y por otro lado. otros han procura
do el reconocimiento internacional del derecho de los estados a la nactonaliza
ciOn de las empresas de interés nacional. 

En el primero de los casos destaca la Resolución 626 ( VII ) emitida 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1952 de 
carácter rcomendatorio. en ta cual señaló el derecho soberano de cada Estado 
para usar y explotar sus riquezas y recursos naturales e instó a los miembros -
de las Naciones Unidas a abstenerse de efectuar actos destinados a impedir el -
ejercicio de la soberanta de cualquier Estado sobre sus recursos naturales. 

Sin embargo. la que es considerada el primer gran paso en la cuestión -
de los recursos naturales es la Resolución 1803 ( XVII ) adoptada por la Asam
blea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1962. conocida como -
Declaración sobre la Soberanta Permanente. la que establece de manera firme el
derecho de los puebles a disponer de sus recursos y riquezas naturales. recono
ciendo adem~s el derecho a nacionalizar. expropiar o requerir tales recursos 
mediante el pa<JO de la indemnización correspondiente. 

Como resultado de la anterior resolución. la misma Asamble General emi
te la Resolución 3171 ( XXVII ) el 17 de diciembre de 1973, en la que no sólo
reitera que es una condición intrtnseca del ejercicio de la soberanta de los 
Estados. que ésta se despliegue completa y efectivamente sobre todos los re 
cursos naturales del Estado. sino que reafirma el derecho inalienable de los 
Estados a la soberanta permanente sobre todos sus recursos naturales. Esta Re -
solución reconoce el derecho de cada Estado a nacionalizar los recursos natura
les y a determinar ~l monto de la posible indemnización y las modalidades pagÓ~ 

El esfuerzo de lasNaciones Unidas antes descrito, fue superado en 1974-
por la Carta de De~echos y Deberes Económicos de los Estados. Este instrumento
no sólo buscaba el reconocimiento al derecho de los Estados para nacionalizar -
los recursos naturales, sino que persigue que la nacionalización se aplique a -
cualquier clases de bienes de propiedad de extranjeros aún cuando se trate de -
industrias que no exploten recursos naturales.19 
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Es asl como este Oltimo instrumento prevé en su Articulo 2 que " Todo
Estado tiene y ejerce libremente soberanfa plena y permanente incluso posesión 
uso y disposición sobre todas sus riquezas. recursos naturales y actividades -
económicas .•• 11 y el derecho de " ••• Nacional izar. expropiar o transferir la
propiedad de bienes de extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas me
didas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta ses leyes y
reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere per
tinentes ••. " 

A pesar del esfuerzo del m~ximo foro internacional por ganar el respe
to del derecho de los Estados a reivindicar sus recursos y riquezas naturales
Y a ejercer la nacionalización de bienes de extranjeros. no ha habido consenso 
en la comunidad internacional. Se han opuesto generalmente a ello, los palses
m~s desarrollados, cuyos nacionales son por Jo general los propietarios de los 
bienes nacionalizables. 20 

No obstante lo anterior cada dla gana mas respeto la poslc!On interna
cional que reconoce el derecho de los Estados a la nacionalización. quedando -
en el debate cuestiones accesorias. como el derecho a la indemnización y las -
modalidades del pago, que m~s adelante abordaremos. 

Ahora bien. ¿ qué consecuencias produce la nacionalización de bienes -
de extranjeros en el derecho internacional ? 

Una vez que se ha reconocido el derecho de los Estados a nacionalizar
las empresas, la nacionalización pasaría a ser un acto de derecho interno, sin 
embargo, la existencia de un est~ndar mfnimo de derechos para el extranjero, -
que los Estados se encuentran internacionalmente a reconocer y respetar. re 
presentaría, en nuestra opinión, el único lfmite al Que se encontrarla sujeto
el Estado para llevar a cabo una nacionalización. 

E 1 no respeto ese estAndar mlnimo. traerla como consecuencia Que el-
Estado nacionalizador incurriera en responsabilidad internacional, con la con
secuente obligación de reparar el daño. conforme lo previsto por el derecho 
internacional. 

Si consideramos la nacionalizaciOn como un derecho derivada de la sob~ 
ranta estatal, correspondera a cada Estado fijar los requisitos de validez del 



76 

acto y la nacionalización, por ende, sólo podra ser cuestionada ante los tribu
nales nacionales. Lo Qnico que el Estado nacionalizador deber~ respetar será 
ese estandar m!nimo de derechos de los extranjeros. 

Entre los actos que podrlan ser violatorios del estandar mtnimo, podrla 
estar el hecho de que la nacionalización fuese discriminatoria de extranjeros.
o que se hubiese denegado justicia a los extranjeros, en razón de la nacionali
zación. Pero en todo caso la nacionalización serla valida y firme ante el dere
cho internacional. 

Como se ha dicho en el apartado anterior. el problema surge al conside
rar Que no existe un consenso sobre el contenido de ese estAndar mlnimo. En es
te aspecto creemos que el est~ndar. no es un concepto estético y que evoluciona 
conforme lo hace el derecho internacional. Por tanto Ja jurisprudencia. la cos
tumbre y los tratados internacionales irén determinando el contenido del mencl.Q. 
nado est~ndar y en esa medida tendrAn que respetarlo los Estados al adoptar una
pol f ti ca de nacionalización. 

Con base en las anteriores consideraciones sobre la validez de la riaci.2_ 
nalización. veamos lo referente al pago de indemnización o compensación. 

En este punto existe un enfrentamiento doctrinal sobre si existe o no -
obligación internacional de pagar indemnización y las modalidades de su pago. -
Sin participar el tal debate a nosotros sólo nos interesa destacar dos aspee 
tos: En primer lugar. el pago de indemnización no puede ser un requisito de va-
1 idez de una indemnización. Hemos visto que tales requisitos son determinados -
por el derecho interno •• por ser la nacionalización un acto de soberanfa. Asi -
mismo el pago de la correspondiente indemnización será efectuado de conformidad 
con las leyes nacionales y las controversias que al respecto surjan ser~n diri
midas ante los tribunales locales. 

En segundo lugar. si el derecho internacional establece la obligación -
de pagar indemnización ya sea porque se hubiese creado costumbre. jurispruden -
cia o suscritos tratados internacionale.s en la materia, el no pago de la indem
nización correspondiente podrA ocasionar que el Estado nacionalizador incurra -
en responsabilidad internacional.Pero en todo caso~ serán las leyes del Estado 
nacionalizador las que fijen los criterios para determinar la época y el monto
del pago. 
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En la actualidad la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta
dos. establece que el Estado nacionalizador debe pagar una 11 compensaci6n apro -
piada" teniendo en cuenta las leyes y reglamentos aplicables (Art. 2, pArrafo -
2, Inciso c.). Por tanto todo Estado que haya manifestado su voluntad de obll -
garse con este instrumento jurtdico, debera tener en cuenta tal disposición en-
1 a adopción de poltticas de nacionalización. 

2.1.4. La legislación nacional en materia de Inversiones extranjeras 

La tercera forma de control nacional de la ET alude a la legislación 
local que en la materia ha sido adoptada individualmente por los diversos pat -
ses. 

Los receptores de capital han Ido adoptando polttlcas de aceptación de· 
la inversión extranjera. en las que se contemplan normas jurldicas de control -
de la ET, con el objeto de eliml~ar aquellas practicas daninas a las economtas
en desarrollo. que suelen adoptar tales corporaciones. 

Es asi como se han ido promulgando en diversos paises leyes especfficas 
en materia de inversiones extranjeras, transferencia de tecnologta y medidas 
antimonopólicas, configurando asl un nuevo capftulo dentro del Derecho Econó~i
co. 

Las legislaciones en la materia, muestran denominadores comunes en los
aspectos en los que recae el control sobre las ET. Aunque cabe mencionar que 
algunas legislaciones resultan ser, como veremos. m~s flexibles que otras. 

Antes de pasar al estudio comparativo de los cuerpos legales de Argen -
tina, Brasil, Colombia, Chile y México, 21 es conveniente senalar que cada le -
gislación ha definido técnicamente de diferente forma los sujetos de su legis -
!ación. En algunas se habla de inversionista extranjero. en otras de empresa 
extranjera con participación de capital extranjero o controladas por extranjt -
ros, etc. Independientemente de Jos sujetos que controla cada legislación par -
ticular. el tratamiento del capital extranjero se realiza conforme a los si 
guientes lineamientos: 

1. Organismo nacional competente. 

Colateralmente a la promulgación de legislaciones en.plateria de inver -
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siones extranjeras. ha sido necesario crear aquellos organismos que habr~n de -
encargarse de la aplicación de tal legislación. 22 En razón d~ lo complejo que
resulta la actividad de las ET, estos organismos deberan estar integrados por -
especialistas capacitados en la operación de estas corporaciones. Su importan -
cia resulta si tomamos en cuenta que sin la existencia de estos organismos de -
aplicación, la legislación serla letra muerta. 23 

2. La obligación de registro. 

Es común que las legislaciones prevean la obligación para las. ET de 
inscribirse en algún registro, lo que resulta de utilidad extrema para· el pals
receptor de lED. 

Los registros en general realizan tres funciones b.1slcas: estad!stica,
vigi lancia y control. Mediante el establecimiento de los registros, los orga 
nismos competentes pueden determinar el monto de la IED que ingresa al pa!s, 
los sectores en que ésta se distribuye, los paises de origen del capital, la 
magnitud de su actividad y otros elementos que permitan al Estado fijar sus po
i !ticas de aceptación de la IED. 

Los registros pueden asimismo funcionar como órganos que vigilen el 
cumplimiento de la legislación o bien que controlen algunos aspectos de _la ope
ración de las ET. como podr!a ser los montos de repatriación de capital o divi
dendos. de reinversión autorixados o el acceso a divisas. -entre otros.24 

3. Autorización previa de inversión. 

Algunos paises adoptan la modalidad de exigir la autorización favora 
ble previa del organismo nacional competente para permitir la entrada de IED. -
Este requisito es de utilidad extrema, toda vez que permite a los Estados 
seleccionar previamente la IED que ingresar~ a su economta conforme a los crit~ 
rios de admisibilidad que su polttica de inversiones extranjeras haya determi -
nado. 25 

4. Restricciones en la propiedad del capital. 

Ha sido atención especial de las legislaciones locales centrar su aten
ción en dos aspectos. El primero de ellos tiene por objeto prohibir totalmente
la IED en aquellos sectores de vital importancia para la economta nacional, y -
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el segundo, obligar a las empresas a contar en determinada proporción con par -
ticlpaclón de inversión nacional. 

El primero de estos mecanismos llevó al establecimiento_ de normas que -
prohiblan la lED en determinados sectore-s económicos, - con el:- propósito de que
fuese el Estado o sus inversionistas nacionales quienes -detectanin el control -
de las mismas. 

Pero aOn m~s. las legislaciones han fomentado la creación de empresas -
conjuntas ( jolnt-ventures ) en las que existe inversión nacional en determina
do porcentaje. Esto permite que los inversionistas nacionales participen de la
capacidad tecnológica y administrativa con la que cuenta la ET. a efecto de que 
en el futuro sean nacionales quienes exploten con sus propios recursos aquellas 
empresas de las que en un prinC!?lo eran socios del capital extranjero. 26 

S. Bienes susceptibles d~ capitalización. 

En el primer capitulo de este trabajo. al analizar la estrategia corpo
rativa de la ET. observ~bamos el intenso flujo de bienes que se da entre Ja ma
triz y la filial de un grupo. Los bienes (tangibles e intangibles) objeto de 
tal flujo pueden ser objeto de capitalización, comp aporte de las ET en el ca -
pital de sus filiales. Esto es muy común cuando las ET participan en empresas -
conjuntas. en las que tales corporaciones pagan con bienes tangibles o intangi
bles su aportación de capital. 

los gobiernos de paises en desarrollo generalmente ven benéfica a la 
IED cuando ésta aporta recursos financieros y tecnológicos que promuevan el de
sarrollo industrial y que reduzca la dependencia tecnológica existente con Ios
pafses en desarrollo. Por tanto. algunas legislaciones limitan Ja aportación de 
capital a determinados bienes. Por ejemplo. hay casos en los que no se aceptan
como bienes susceptibles, aquellos bienes de capital o tecnologlas obsoletos, -
en los que Ja ET impone unilateralmente al socio nacional a un precio m~s ele -
vado al que realmente tiene en el mercado internacional. Recordemos por otra 
parte que la capitalización de algunos bienes puede convertirse en un valioso -
mecanismo de precios de transferencia. por virtud del cual la ET puede extraer
capital de las empresas locales. 

Con el propósito de atenuar los efectos de Ja capitalización de bienes -
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como aportación de la ET en el capital de las empresas locales, los paises han
adoptado diversas medidas legislativas en la materia. 27 

6. Desplazamiento y adquisición de empresas locales. 

Los gobiernos de los pa!ses en desarrollo se muestran igualmente preoc.!!_ 
pados por proteger a las empresas locales del posible desplazamiento del merca
do por las ET. Ha sido ya en otras ocasiones comentado que la enorme capacidad 
financiera que despliega la ET en su conjunto le permite otorgar a la filial, -
que as! lo necesite, el apoyo financiero necesario para deplazar a los competi
dores locales. 

Por otra parte, las ET buscan igualmente adquirir aquellas empresas que 
se encuentren ya establecidas y funcionando adecuadamente. Resulta a todas Ju -
ces más ventajoso para este tipo de corporaciones comprar una empresa que cuen
te ya con un prestigio comercial-.· que conoce el mercado local. que tiene una 
cartera de proveedores y de clientes y que opera adecuadamente, a establecer 
una empresa nueva. 

Las legislaciones locales han adoptado diversas fórmulas para controlar 
este tipo de pr~ctlcas. 28 

7. Adquisición del control y administración de una empresa. 

En las empresas conjuntas en las que la ET participa como socio minori
tario. estas corporaciones buscan los mecanismos para controlar la empresa. a
pesar de que no detentan la mayoría en los órganos de decisión y dirección de
la empresa. 29 

Asimismo se ha generalizado la práctica de celebrar contratos de admi -
nistración entre ET y sus filiales o entre empresas locales independientes. por 
virtud de los cuales la ET llega a adquirir el control de facto de la empresa. 
independientemente de que estos actos representan fuerte salida de divisas y un 
mecanismo muy recurrido de precios de transferencia. 

Los gobiernos locales al observar que la adquisición del control de una 
empres~ local. podria anular los beneficios que se buscan al fomentar las empr~ 
sas conjuntas. en razón de que el inversionista nacional pasarra a detentar po
ca o nula participación en la toma de decisiones de la empresa. y en los bene -
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flcios económicos que ésta reporte. Es por esta razón que el contról y Ja admi
nistración de empresas conjuntas, por Ja ET, ha sido igualmente materia de re -
gulacfón. 30 

B. Acceso a créditos internos. 

Uno de !os aspectos por los que los gobiernos locales ven con agrado Ja 
entrada de IED, es precisamente porque éso representa flujo de capital que vie
ne a agilizar su desarrollo económico. Se espera, por tanto, que las ET aporten 
el financiamiento para su establecimiento y operación y no que éstas vengan a -
disponer de Jos recursos financieros locales. 

SI esto último sucediera, el sacrificio serla doble; por una parte, se
desvfarlan recursos que podrfan ser destinados a las empresas locdles y por - -
otra parte se estarfan generando beneficios que posteriormente habrtan de salir 
del pa!s, en cantidades superlor~s. vfa. repatriación de capital y dividendos. 

Estas razones justifican la limitacfón legal a la ET para recurrir a 
créditos locales. 31 

9. Contratación de créditos externos y pago de intereses. 

la necesidad de regular este aspecto tiene su origen en dos razones fun. 
damentales. Por una parte los patses buscan establecer limites a la deuda ex 

terna adquirida por empresas privadas y por el otro les pennite establecer un -
control sobre el flujo financiero que se da entre los miembros de la ET. 

Este último punto es de vital importancia sí tomamos en cuenta. que uno 
de los mecanismos de precios de transferencia a los que se recurre frecuenteme!!_ 
te para disminuir Ja base gravable de la filial. es la contratación de créditos 
con la matriz. Es decir. la contratación de créditos permitirá a la matriz obt~ 
ner dinero de la filial mediante el pago de Intereses. cuyo pago es deducible -
del ingreso de la filial y que disminuye la base gravable. 32 

10. Repatriación de capital y dividendos. 

Ha sido motivo de extensos comentarios por diversos autores. que el pa
go de dividendos provoca una constante descapitalización de la empresa en que -
se Invierte y de Ja econom!a nacional. en general. En ocasiones la salida de -

divisas por pago de capital y dividendos representa montos superiores al ingre 
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so ele cap! ta J. 

Este aspecto resulta desventajoso para aquellos palses que esperan al -
gón provecho de la lED. Algunas legislaciones locales han buscado las.fónnulas
jurldicas que eviten este efecto negativo de la entrada de capital for~neo; 33 

.. 
11. El traspaso tecnológico. 

La transferencia tecnológica que se da entre los integrantes· de la ET,
o bien entre este tipo de corporaciones y empresas independient'~~-.· ~Cs-.:.urlo ·.de 
los aspectos m~s significativos del funcionamiento de la ET •. En la pr~ctlca ta
les contratos fueron realizando fines distintos a la mera trensferencia de co -
nocimientos. 

Aquellos contratos por virtud de los cuales las ET tran~mltlan asisten
cia tecnoJógica. conocimientos técnicos. o bien otorgaban el derecho al uso de
patentes o marcas. contentan cl~usulas restrictivas que establectan limitacio -
nes a la libre operación de las licencíatarias. Asimismo fijaban desproporcio -
nales contraprestaciones. lo que implicaba una onerosa erogación de divisas y -

adem~~ representaba una de las Termas de precios de transferencia. a efecto 
de obtener la m~xima rentabilidad de la filial. 

Estas pr~ctica~ nocivas han motivado a los gobiernos a darle un trata -
miento especial a los contratos de transferencia de tecnologfa. distinto al 
resto de los acuercbs de voluntades regulados por el derecho privado. Ast el - -
principio de la autonomía de la voluntad, se ha visto limitado por los gobier -
nos locales. estableciendo órganos calificadores de los contratos. que sólo les 
otorgan validez cuando cumplen con los requisitos previstos en las legislacio -
nes nacionales. 

En este campo podemos encontrar igualmente denominadores comunes entre
los' instrumentos analizados. Por ejemplo, se ha establecido la obligación de -
ihscribir en un registro los actos o contratos que se celebren con motivo de la 
transferencia tecnológica. La carencia del registro trae como consecuencia que
los actos o contratos no produzcan efecto legal alguno. 

En el procedimiento de registro se le dan a la autoridad facultades 
para negar la autorización o inscripción. cuando los contratos contengan cl~u -
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sulas lesivas a la economla nacional. Por ejemplo. se prohibe la transferencia
de tecnologfa libremente disponible en el pafs receptor. También se prohiben 
aquellas estipulaciones que otorgan al llcenclante el derecho de participar en
la administración del receptor. que impongan limitaciones a la investigación c
al desarrollo propio o bien que obliguen a adQuirir insumos de origen determi
nado. Tampoco se admiten cl~usulas que prohiban la exportación de los productos 
fabricados con la tecnologfa adquirida o que fijen contraprestaciones despro 
porcionales y otras de diversa lndole. 34 

Por último otros paises han prohibido el pago de regaifas al licencian
te cuando el traspaso tecnológico o el licenciamiento de marcas y patentes es -
efectuado entre miembros de una ET. Esto evita la adopción de un mecanismo de -
precios de transferencia, que ocasionarla el pago de servicios que han sido to
talmente amortizados en la matriz y benefician a la entidad en su conjunto. 35 

2.1.s. Limitaciones. 

No podemos dejar de reconocer el esfuerzo que han hecho los patses en -
desarrollo por tratar de orientar la actividad de las ET hacia los objetivos 
nacionales de desarrollo. El establecimiento de un marco jurldico que atenúe 
los efectos negativos de la entrada del capital extranjero, representa un ade -
lanto en la búsQueda de un orden económico mundial m~s justo. 

Sin embargo, las fonnas de control nacional Que hemos discutido llneas
arriba~ presenta limitaciones que impiden una regulación totalmente efectiva. 

En primer lugar hay que considerar que el establecimiento de algún con
trol nacional al capital forAneo, implica un enfrentamiento de orden politice -
con los paises de origen del capital. Si el pals receptor se encuentra en una -
posición desfavorable de negociación con tales potencias. los mecanismos de CO.!!. 

trol tenderAn a flexibilizarse. 

Asimismo la situación mundial de crisis por la Que atravesamos y en la
que ha surgido la necesidad de obtener un mayor flujo de IED. para impulsar el
desarrollo de las economlas deprimidas, puede obligar a los paises receptores a 
otorgar un mayor número de concesiones al capital extranjero a efecto de atra
er una mayor lED. 

Si bien carecemos de los elementos de juicio suficientes para entrar -
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al an~lisis de estas limitaciones de orden pol!tico y económico, no podemos evi 
tar mencionarlas como los principales elementos de debilidad de los mecanismos
de control nacional. 

Las legislaciones en materia de inversiones extranjeras y transferencia 
de tecnología presentan desde el punto de vista técnico algunas limitaciones. 

Entre estas limitaciones destaca el hecho de no contar con homogeneidad 
en las legislaciones locales. Al establecer cada pa!s su propia legislación 
provoca que la IED se desplace a aquellas zonas que ofrezcan mejores condicio -
nes legales para su Inversión, en detrimiento de las econom!as de otras reglo -
nes. 

Esta falta de homogeneidad es aprovechada por las ET para esquivar al -
gunas de las obligaciones impuestas por las legislaciones locales. Hemos visto
que las ET son unidades globales. cuyos miembros se encuentran sujetos individl~ 

mente a tantas legislaciones como paf ses se encuentren establecidos. 

As!. Ja matriz contar~ con diversas empresas que jur!dicamente podr~n -
realizar actos prohibidos a Ja matriz por las legislaciones locales. Por ejem -
plo, la ley brasileña de transferencia de tecnologfa. no autoriza Ja de 
ducción por concepto de pagos de regaifa por transferencia de tecnoJogia. cuan
do son efectuados a la matriz. La matriz bien puede ordenar a una tercera fi- -
lial que facture a la brasileña por la tecnologla transmitida. lo Que har~ per
fectamente deducible el pago efectuado y la filial brasileña podr~ reducir as!
el monto gravable de sus ingresos. 

A este aspecto hay que agregar que es dificil encontrar alguna legisla
ción que regule la totalidad de los actos lesivos de la ET. Por lo general los
redactores de la ley centran su atención en algún aspecto de regulación. lo que 
hace que la ET pueda actuar libremente en el campo no regulado. 

Otra limitación a la efectividad de la legislación nacional se presenta 
con el establecimiento de regfmenes de excepción. Si Jos gobiernos se encuen 
tran preocupados en atraer IED a determinada actividad o región geogr~fica es -
tablecen condiciones m~s favorables de inversión. flexibilizando la legislación 
en Ja materia. 

Un caso obvio de lo anterior se da en nuestro paf s con el establecimie!!_ 
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to de empresas maquiladoras de exportación. En esta actividad la Comisión Na -
clona! de Inversiones Extranjeras ha establecido un régimen legal de excep - -
clón por virtud del cual se permite la libre suscripción del 100 ~del capital 
por inversionistas extranjeros, la ampliación de las empresas a nuevos campos
de actividad o nuevas lineas de productos, la apertura de nuevos estableclmle!!_ 
tos. la adquisición por inversionistas extranjeros del control o la adminis 
tración de una empresa y otros aspectos, sin necesidad de autorización previa· 
de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

El establecimiento de tales reg!menes, si bien obedece a la preocupa -
ción gubernamental de promover el empleo en las zonas fronterizas y el desa 
rrollo de programas regionales. ha creado un auténtico para!so legal para las
ET, existiendo pr~cticamente nula regulación a su actividad. 36 

Sin pretender agotar el tema senalaremos. por último. que los cambias
en los titulares de los gobiernos puede ocasionar modificaciones al contenido
de la ley o a los criterios de su aplicación, volviéndose ésta flexible o rl -
gida, según el gobierno en el poder. Estas variaciones crean incertidumbre al
inversionista y en ocasiones hacen retroceder los avances que se hayan obteni
do por otras administraciones en el control nacional de las ET. 

Todo esto nos hace pensar. que el esfuerzo de Jos gobiernos por contr!!_ 
lar las ET. sólo podr~ verse consolidado en la medida que se adopten lnstru 
mentas regionales o multilaterales que regulen globalmente a la ET en su con -
junto. 

2.2. El Control Regional: La Oeclsión No. 24 del Pacto Andino 

El Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre 
Marcas, Patentes, Licencias y Regal!as37 ·adoptado por los paises suscriptores
del Acuerdo Andino de Integración Subregiona1 38 es un ejemplo muy claro del 
establecimiento de un mecanismo regional de control de la ET. 

En razón de que la Decisión No. 24 del Pacto Andino es el único meca -
nismo de control regional Tormulado por países en desarrollo como respuesta 
a la actividad de las ET, resulta de gran utilidad analizar las medidas ah! 
adoptadas, para poder determinar los aciertos y limitaciones de este tipo de -
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control por tanto. en este apartado habremos de revisar de manera sintética el
conteKto en el que se adopt6 el régimen andino, sus principios b~slcos y las 
limitaciones en su aplicación efectiva. 

2.2.1. Antecedentes 

El proceso de integraci6n econ6mica en América Latina tiene sus inicios 
en la década de los sesentas. Los primeros esfuerzos en este campo se dieron a
través del Mercado Común Centroamericano (1960), la Asociaci6n Latinoamericana
de Libre Comercio39 o ALALC (1960) y la Asociaci6n del Caribe de Libre Comercio 
(1968). La integraci6n latinoamericana buscaba superar las limitaciones que en
et proceso de industrialización ocasionaba la estrechez de los mercados loca 
les. 

El hecho de que dentro de la ALALC coeKIStleran paises con diferentes -
niveles de desarrollo, que ocasiono que los m~s desarrollados ( Argentina, Bra
sil y México ) obtuviesen mayores ventajas del proceso de integración. asi como 
el agotamiento de las posibilidades de éxito. movieron a los presidentes Lleras 
Rastrepo de Colombia y Eduardo Freí de Chile en 1966 a llamar a Venezuela, Perú 
Ecuador y Bolivia a buscar la integración subregionai.40 

De conformidad con las declaraciones politicas de alto nivel conocidas
como la Oeclaraci6n de Bogot~ ( 1966) y la Declaracl6n de Lima ( 1969 ), la 
cooperación subregional ündina tenia tres objetivos principales: a) el acele -
ramiento del proceso de industrialización en el Area en su conjunto; b) la par
ticipaci6n equitativa de todos los miembros de la subregi6n; e) la disminuci6n
de la dependencia económica-polttica de la subregión de los centros industria -
les del mundo. 41 Con el prop6sito de alcanzar tales objetivos fue suscrito en -
mayo de 1969 el Acuerdo Andino de lntegraci6n Subregional, dentro de la ALALC~2 

por virtud del cual se buscaba crear un Mercado Común Andino. 43 

Para poder llevar a cabo el proceso de integración económica propuesto
por el Acuerdo de Cartagena. era necesario destacar la importancia que la IED -
tenia en la economta andina. a efecto de poder establecer los criterios confor
me a los cuales ésta habrta de participar en el futuro. 

La prioridad que el Acuerdo de Cartagena otorgó a la IEO representa uno 
de sus aspectos m~s originales. Ernesto Tironi elogia al Acuerdo de Cartagena,-
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ya que éste no olvidó que una de las diferencias m~s signi~icativas entre la 
integración económica que se lleva a cabo en pa(ses en desarrollo con la que se 
realiza en pafses ya industrializados. es ta mayor importancia que tienen las -
ET en los primei·os. 44 Este aspecto, desafortunadamente ha sido olvidado por - -

otras formas de integración en paises en desarrollo como en el caso de la Aso -
ciación Latinoamericana de Libre Comercio. 

El hecho de destacar cu~! era la participación de la IED surgió como 
una necesidad primordial en el fenó~eno de integración. El Acuerdo de Cartagena 
al intentar ampliar el mercado subregional de los paises andinos, estableció 
un régimen arancelario especifico para los productos de la reglón y buscaba el 
establecimiento futuro de un arancel común exterior. Sin embargo. ¿ quién re 
sultarfa m~s beneficiado del proceso de integración ? ¿ las empresas locales 
o las ET ? 

Recordemos que históricamente los paf ses que conforman la región andina 
se encuadran en aquel grupo de paf ses cuya incorporación al mercado mundial se
hizo a través de enclaves y que en la etapa de transnacionalizaci6n las empre -
sas locales se desarrollaron subordinadas al capital extranjero. Estas empresas 
locales crecieron principalmente en aquellas actividades complementarias de - -
bienes de consumo. Los sectores m~s dinámicos de ld economia quedaron en manos
del capital extranjero. lo que lógicamente les dió la posibilidad de determinar 
el ritmo de crecimiento de las empresas locales. 

Los beneFicios que se derivasen de la integración económica y la re - -
ducción arancelaria debian. por tanto, dirigirse a apoyar el desarrollo y di 
versificación de las empresas locales9 a eFecto de contar con una industriali -
zación controlada nacionalmente. Si el capital extranjero no hubiese sido con -
trolado. el esfuerzo integracionista hubiera sido incompleto; ya que los bene -
ficios económicos de la expansión habrl~n salido de la región hacia los pafses
de origen de la ET. 

El ~.cuerdo consideró igualmente el papel que jugaba la transferencia 
tecnológica en la región andina. En razón de la estrecha relación en la estruc
tura de propiedad de las licenciatarias- con sus licenciantes y los mecanismos -
operacionales en los que se da la transferencia de tecnologla no podrla pasarse 
por alto este aspecto en la formulación de la polltlca de integración. 45 
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La presencia de Jas ET en la zona y la correlativa consecuencia del 
flujo de capital y licenciamiento de tecnologla, patentes y marcas pudo haber -
sido controlada mediante Ja adopción de medidas locales en cada pals. Sin 
embargo Ja implementación de este tipo de medidas podlan obstaculizar el proce
so de integración económica. Es notoria. dentro de un Area geogr~fica en la que 
coexisten países con diferente nivel de desarrolJo. la tendencia de estos últi
mos a otorgar mrlyores incentivos para el establecimiento de ET. Esto puede -
traer como consecuencia un mayor flujo de capital al pafs que otorga mayores 
ventajas y por tanto un crecimiento desequilibrado de la región. 

Si bien las medi1Jas r1ac1onales establecidas con anterioridad a Ja Deci
sión No. 24 para el control de J~s ET 46 ddolectan de las limitaciones a las -
que nos hemos referido en la primera p.=irte del presente capftulo. existra por -
otra parte. una actitud común entre los integrantes ~e la subregión en eJ tra -
tamiento del capital extranjero. Wionczek resume las poi ruca en los stguien 

tes puntos : 

" 1) en rechazo de la participación de empresas de pleno control extra!!. 
jera en Jos llamados sectores industriales b~sicos. como la side -

rurgia o Ja pctroqtJfr.,ica pesada; 

'' 2) Ja pref0r~nc1d en todos los casos de las empresas con participa 
ción parcial del capital nacional en lugar de las subsidiarias 
controladas plenamente desde fuera del pafs; 

" 3) la creciente conciencia respecto a la imp'?rtancia de empresas in -
dustriales de propiedad extranjera, nacional o mixta, como poten -
ciales proveedores de divisas mediante la exportación de sus pro -
duetos; 

" 4) el desencanto con el aporte tecnológico o actual de Jas empresas -
industriales de propiedad extranjera ya establecida, debido entre
otros a los muy altos costos de tales aportes y 

11 5) la preocupación por la entrada a la subregión. en tiempos recien -
tes de poderosos intermediarios financ1eros internacionales 11 47 

Todos estos aspectos motivaron a Ja Comisión del Acuerdo de Cartagena -
a adoptar como su Decisión No. 24 el 11 Régimen Común de Tratamiento a los Ca 
pitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes. Licencias y Regaifas " 48 
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2.2.2. Disposiciones Principales. 

1. Establecimientos de empresas 49 

La Decisión No. 24 del Acuerdo de Cartagena, establece en primer lugar 
la obligación de someter cada proyecto de Inversión extranjera a la considera -
ción de la autoridad nacional competente del pals receptor y la de registrar 
ante el mismo convenio conforme al cual se llevarA a cabo la inversión (Arts. -
2 y 5 ). 

El órgano revisor no aceptarA IED en ~reas Que considere adecuadamente
cubiertas por empresas existentes. ni en empresas propiedad de inversionistas -
nacionales o subregionales. salvo en el caso de quiebra inminente. La lED sólo
se aceptaré en empresas nacionales o mixtas. cuando ésta se destine a la ampli~ 
ción del capital y esa participación no modifique al menos la calidad de mixta
de ésta. ( Originalmente la Decisión No. 24 exigf a que no se modificara la ca -
lidad de empresa nacional o mixta ). 

Se otorga asimismo a cada Estado miembro el derecho de reservar secto -
res de actividad económica a la explotación exclusiva de empresas nacionales o
míxtas. teniendo la Comisión la facultad dt determinar aquellos sectores que 
todos los Estados miembros reservarlan a este último tipo de empresas. { Art. -
38 ). 

En este sentido la Decisión No. 24 establece que durante los dtez pri -
meros años de vigencia de dicho instrumento. s~ podr~ autorizar la operación 
de empresas extranjeras en el sector de productos b~sicos ( exploración y expl2_ 
taci6n de minerales de cualquier clase. incluyendo los hidrocarburos 11quidos.
gasoductos. oleoductos y explotación forestal )50 bajo el sistema de concesio -
nes. Dichos convenios de concesión no podr~n tener un término mayor al de 20 
años ( Art. 40 ). 

Asimismo, el código en anAlisis, prohibe el establecimiento de empresas 
extranjeras o la lED nueva en los sectores de servicios públicos ( agua potable 
alcantarillado, energia eléctrica y alumbrado, aseos y servicios sanitarios. 
teléfonos. correos y telecomunicaciones), ~eguros. banca comercial y demAs - -
instituciones financieras. transporte interno. publicidad. radioemisoras comer:. 
ciales. estaciones de televisión, periódicos. revistas. ni en aquellos dedica -
dos a la comercialización de productos de cualquier especte51 ( Arts. 41. 42 y 
43 ). 
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No obstante lo anterior. cuando a juicio de algún Estado miembro existan 
circunstancias especiales. podran modificar las reglas de aceptación de la IED -
en los sectores enlistados en el parrafo anterior. 52 ( Art. 44 ). 

Para que los inversionistas regionales puedan ser considerados como in -
verstonistas nacionales deben de satisfacer determinados requisitos: 

i. La inversión debe de ser autorizada previamente por el pats de origen 
del inversionista, ast como por el pais receptor y registrada en el organismo 
nacional competente del pafs receptor. 

ii. La reexportación de capital y la transferencia de utilidades debe 

someterse a las disposiciones del r6gimen general y sólo se autorizar~n al pats
de origen. 

iii. Los organismos nacionales competentes no autorizan inversión subre
gional en empresas que produzcan productos asignados en un programa sectorial de 
desarrollo industrial en un pais miembro distinto del receptor ( Art. 1 ). 

2. Repatriación de capital y envio de u~ilidades. 

El inversionista extranjero tiene libertad para reexportar el capital 

invertido cuando ven.:1<1 sus acciones o participación social a inversionist~s na -
cionales o se liquide la empresa. En este aspecto la Decisión No. 24 considera -
capital reexportable al formado por el monto de la JED inicial registrada y rea
l izada. m~s las reinversiones efectuadas en la empresa menos las pérdidas. si 
las hubo. ( Arts. 7 y 8 ) . 

En cuanto a la remisión de las utilidades netas al exterior. éstas pue -
den transferirse libremente. hasta en 20 % en forma anual de conformidad con la
Decis!ón No. 103 ( originalmente la Decisión No. 24 sólo autorizaba el 14 ~ ). 

A pesar de haberse fijado un limite a la remisión de utilidades. la De -
cisión No. 103, facultó a cada Estado miembro la posibilidad de autorizar unila
teralmente procentajes superiores de remisión ( Art. 10 de la Decisión No. 103 ) 

3. Reinversión. 

La Decisión No. 103 autoriza a las empresas extranjeras a reinvertir sus 
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nal competente hasta un monto que no exceda del 7 ~ del capital de la empresa -
( Art. S ), habiendo asl incrementado el porcentaje de 5 ~originalmente pre 
visto en la Oeclsi6n No. 24. 

4. Acceso a Financiamiento. 

En cuanto a la contrataciOn de créditos externos. toda empresa requiere 
de autorlzaci6n previa del organismo nacional competente, quien determinar~ los 
ltmltes globales de endeudamiento. 

En este aspecto, los gobiernos deben abstenerse de avalar directamente
por medio de instituciones oficiales o semioficlales. operaciones de crédito 
externo realizadas por empresas extranjeras ( Arts. 14 y 15 ). 

Los pagos al exterior por concepto de principal e Intereses. deber~n 
realizarse conforme a lo estable~ido en el contrato de crédito registrado ante
la autoridad competente. En el supuesto de contratos de crédito celebrados en -
tre matriz y filial o entre filiales de una empresa extranjera. la tasa de in -
terés efectivo anual no podr~ exceder en m~s de 3 puntos la tasa de interés de 
los valores de primera clase vigentes en el mercado financiero del pats de ori
gen de la moneda en que se haya registrado la operaci6n ( Art. 16 ). 

Ahora bien, en cuanto al acceso al crédito interno la Decisión No. 103-
señala que !as empresas extranjeras tendrAn acceso al crédito interno de corto
y mediano plazo ( 3 años), conforme a las disposiciones de las legislaciones -
nacionales que se dicten en la materia; qued~ndoles vetado el financiamiento 
interno a largo plazo ( Art. 6 ). 

Originalmente la Decisi6n No. 24 sólo autorizaba a las empresas extran
jeras el acceso al crédito a corto plazo_ ( Art. 17 ). 

S. Desinversi6n en empresas extranjeras. 

La participación de las empresas extranjeras en el programa de libera _ 
ción arancelaria que crea el Acuerdo dt Cartagena, como se ha dicho anterior 
mente, representa una de las razones principales del establecimiento de un ré -
gimen de tratamiento de capitales extranjeros. 
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De esta manera, la Decisión No. 24 permite disfrutar los beneficios del 
programa de liberación exclusivamente a los productos de las empresas naclona -
les y mixtas y a aquellas empresas extranjeras que se encuentren en el proceso
de transformación a empresas mixtas o nacionales, conforme al procedimiento e -
especiflcamente previsto ( Art. 27 y 32 ). 

La negociación de procedimiento de deslnverslón constituyó preclsamen -
te la controversia principal en la negociación de la Decisión No. 24. La clase
empresarial de los paises andinos, en especial la de Colombia y Ecuador, se - -
preocuparon por el aumento del control estatal que otorgarlan las disposiciones 
de esta naturaleza. 53 

La Decisión No. 24, prevé por tanto, un procedimiento de transformación 
gradual y progresivo de las empresas extranjeras en nacionales y mixtas. Las 
empresas extranjeras que deseasen llevar a cabo la transformación deblan haber
celebrado un convenio con el organismo nacional competente. dentro de los 3 
años siguientes de la entrada en vigor de la Decisión No. 24. donde se compro -
metieran, a tal transformación. Al ténnino de esos 3 anos tales empresas deblan 
haber vendido el 15 i de su capital a inversionistas nacionales. Por otra parte 
la transformación puede ser efectuada mediante la venta de acciones o la ampli!_ 
ción del capital. 

El plazo de tal transformación no puede exceder de 15 anos, contados a 
partir del 19 de enero de 1974. con excepción de Bolivia y Ecuador. para quie -
nes el plazo fue fijado en 20 anos. 54 Este plazo fue prorrogado por el Art. 7 -
de la Decisión No. 103, ya que originalmente la Decisión 24 computaba el Inicio 
del plazo de deslnverslón a partir del 1• de julio de 1971. 

Otro aspecto fundamental en la regulación de la IED prevista en la De -
cisión No. 24 lo es la diferenciación hecha entre inversión vieja y nueva. Aqu~ 
!las empresas extranjeras que se establecieran a partir del 1• de julio de 1971 
se encontraban obligadas a convenir con el organismo nacional competente poner
en venta de manera gradual y progresiva la parte del capital que sea recesario
en un plazo que no excediera de 15 años ( 20 para Bolivia y Ecuador en empresa
mixta ). El capital de este tipo de empresas debera estar Integrado con un 15 ~ 
de inversión nacional al momento del inicio de la producción; en un 30 i cuando 
se haya cumplido al tercera parte del plazo convenido y no menos del 45 ~al 
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transcurrir las dos terceras partes del mismo ( Art. 30 ). 

Para Bolivia y Ecuador la participación de la Inversión nacional deber~ 
ser de 5 1 al Inicio de la producción, 10 S cuando se haya cumplido una tercera 
parte del plazo convenido y 35 S una vez transcurrido las dos terceras partes -
del mismo ( Art. 30 ). 

La Comisión igualmente consideró la Importancia que representan aque 
llas empresas que exporten una parte considerable de su producción a pafses - -
fuera de la región andina. en razón del beneficio que representa a los Estados-
miembro la generación de divisas. Por este hecho, aquellas empresas que ex -
porten m~s del 80 ~ de su producción a terceros paises. se encuentran excentas
de la obligación de desinvertir, aunque se encuentran Impedidas de disfrutar de 
los beneficios del programa de liberación, mientras no se transformen a mixtas
( Art. 34 ) • 

La Oecisión No. 103 eximió de la obligación de desinvertlr a aquellas
empresas extranjeras del sector turismo ( Art. 9 )~5 

6. Doble Tributación 

El régimen de tratamiento al capital extranjero prevé la posibilidad de 
implementar convenios destinados a evitar la doble tributación entre los miem -
bros. o entre éstos y terceros Estados ( Art. 47 ). Este aspecto es de vital 
importancia, ya que podrfa ayudar al establecimiento de un régimen tributario -
común que desmotivara la estrategia de precios de transferencia, a las que nos
hemos referido en el primer capitulo de este trabajo. 

A pesar de que la Decisión No. 24 establece Que la Comisión adoptarla -
el convenio antes del 30 de noviembre de 1971. desconocemos si en la pr~ctica -
han sido celebrados actos de tal naturaleza. 

7. Contratos de licenciamiento de tecnologia patentes y marcas. 

La estrecha vinculación que tiene la IED con el traspaso de tecnologla 
y el uso de patentes y marcas no fue olvirlado en la redacción de la Decisión 
No. 24. 

A la luz del régimen en an~lisls, todo contrato sobre importación de 
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tecnologfa, patentes y marcas, debe ser examinado por el organismo nacional co!!l 
petente, a efecto de determinar los efectos de la tecnologla Importada. ( Art.-
19 ) • 

Se prohibe la inclusión de clAusulas restrictivas en los contratos de -
licenciamiento, por virtud de los cuales el Importador de tecnologla tenga la -
obligación de adquirir de una fuente determinada bienes de capital, productos -
terminados, materias primas u otras tecnotogtas. o utilizar personal seleccio -
nado por el proveedor de la tecnologla. o la vendedora de tecnologta se reserve 
el derecho de fijar las precios de venta; se fijen restricciones en la estruc -
tura y volumen de la producción; se prohiba el uso de tecnologlas competido 
ras: se establezca la opción de compra a favor del proveedor; se obligue al - -
importador a transferir al proveedor los inventos o mejoras Que se obtengan en 
virtud del uso de la tecnologfa; se obligue a pagar reg~ltas por patentes no 
utilizadas, se prohiba o limite la exportación, etc. ( Arts. 20 y 25 ). 

Se prohibe el pago de regal !as por transferencia de Intangibles cuando 
ésta se realice entre una empresa extranjera y su matriz. o entre filiales de -
una misma casa matriz. Igualmente se prohibe la capitalización de contribucio -
nes tecnológicas. 

8. Tribunales competentes. 

La Decisión No. 24 prevé que en ningún instrumento relacionado con In -
versiones o transferencia de tecnologla_se deber~n admitir cl~usulas que sus 
traigan las posibles controversias de la jurisdicción nacional del pals recep -
ter o permitan la subrogación por los Estados de los derechos de acciones de 
sus nacionales inversionistas. ( Art. 23 ). 

La Implementación de la Decisión No. 24 se vió envuelta en reacciones -
de diversa lndole, provenientes tanto del seno de la región andina como de ter
ceros Estados, sobre todo de aquellos paises de origen del capital. 

La presión poi Itica que ejercieron las clases sociales afectadas, imp.!_ 
dieron su plena implementación y presionaron para su f lexibilización. Lynn My -
telka, 56 en este sentido relata cómo el Consejo de las Américas, una organiza -
ción neoyorkina de inversionistas en América Latina. tendió intimidar al gobie.!: 
no de Colombia. a través de cartas y visitas personales a efecto que el pals -
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rehusara la adopción de la Decisión No. 24. o bién intentara buscar modlficacl!1_ 
nes al régimen. 

Aunado a lo anterior, la Decisión No. 24 tuvo que enfrentar la falta de 
capacidad de los órganos nacionales competentes, en la aplicación de un régimen 
de esta naturaleza. Era realmente de esperarse que habrta de tomar tiempo la 
preparación de personal especializado que pudiese organizar los órganos de apl!_ 
cación del nuevo régimen y que contase con la capacidad de Implementar técnica
mente sus disposiciones. en razón de la novedad de ese tipo de instrumentos le
gales en América Latina. 

Por otra parte, fueron surgiendo al momento de la aplicación del régi -
men diversas dudas sobre la interpretación de diversas de sus disposiciones. 
que la Comisión. con ayuda de la Junta. tuvo que resolver sobre la marcha. 57 

La Comisión modificó la Decisión No. 24, mediante las Decisiones Nos. -
37, 37-A, 103 y 109. Esto vino a darle un caracter de mayor flexibilidad y to -
lerancia. que debilitó al alcance originalmente previsto por el régimen en 
cuestión. 56 

En primer lugar. la participación de inversión extranjera nueva, se pe!: 
mite en empresas loc3lcs. mientras éstas continúen con su car~cter de mixtas. -
Originalmente la Decisión No. 24 permitta la participación extranjera en empre
sas existentes mientras la empresa continuase con su carácter de nacional. es -
decir con el 80 % de inversión nacional. Por tanto. existe una tendencia a pre
ferir la empresa conjunta ( joint-ventures ) a la empresa nacional. al aprobar
se las reformas antes indicadas. 

El monto de remisión de utilidad fué Incrementado del 14 al 20 %. con -
la posibilidad de que los gobiernos modificasen unilateralmente esta disposi 
ción a su discreción. 

Por otra parte. las modificaciones efectuadas penniten a las empresas -
extranJeras el acceso a créditos a corto y mediano plazo. mientras que la Deci
sión No. 24 originalmente sólo permltla la contratación de créditos a corto pl2_ 
zo. 

La obligación de las empresas extranjeras, prevista en la Decisión No.-
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24, de convertirse en mixtas o nacionales en un tiempo determinado, fue sin du
da alguna la medida que más controversia causo entre las clases sociales con 
Intereses en la zona. Ante la alarma Inicial y la amenaza vertida sobre la zona 
de una hulda del capital, las cosas parecen tomar un aspecto más mesurado. 

En una primera instancia. la obligación de transformación, no es tan 
drástica como parece. El Qnlco objetivo del establecimiento de la obligación de 
desinvertlr es lograr que sólo aquellas empresas mixtas o nacionales existentes 
disfruten de los beneficios del programa de liberación del mercado comün andino 
En cuanto a aquellas empresas nuevas. la Onlca consecuencia que tendrra Ja no -
transformación <erra la Imposibilidad de gozar de los beneficios del programa -
de liberación. 

Pero aún m~s. la conversión a empresas mixtas no tiene que hacerse ne -
cesariamente mediante la venta de acciones. La Decisión No. 103 ( Art. 8 ) per
mite la transformación a través de la ampliación del capital, por lo que al in
versionista extranjero le bastarA invitar a Jos inversionistas nacionales a - -
participar en la suscripción de un aumento de capital y conservar asl su parti
cipación original en el capital social. 

Si a lo anterior agregamos que en la actualidad se permite la reinver -
si6n hasta del 7 i de utilidades generadas anualmente. podremos observar que el 
régimen en cuestión motiva la creación de empresas mixtas. en lugar de apoyar -
el impulso de empresas nacionales. como originalmente se habla previsto. 

Es asimismo necesario destacar que la Decisión No. 103 flexibilizó aOn
más el régimen de transformación al prorrogarlo por un periodo de tres años. -
Originalmente el Art. 28 de la Decisión No. 24 fijaba el 30 de junio de 1971, -
como fecha a partir de la cual empezarla a computarse el plazo de 15 a~os ( o -
de 20 años para Bolivia y Colombia ), en el cual habr!a de realizarse la trans
formación, para quedar ahora fijado el 19"de enero de 1974. 

El régimen en an~lisis permite asimismo la posibilidad de modificar al
gunas disposiciones de manera unilateral. por los paises miembros. Entre estos
campos susceptibles de modificación están : 

l. La posibilidad de modificar unilateralmente las reglas de la Deci 
sión No. 24 que prohiben IED en los sectores de servicios pübllcos.-
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seguros, banca comercial y demas instituciones financieras. transpo.!:. 
te Interno. publicidad. radioemisoras comerciales. estaciones de T.V 
periódicos. revistas y comercializadoras ( Art. 44 ) 59 

ii. Cada pa!s miembro puede autorizar porcentajes de remisión de utili
dades superiores al 20 i previstos en el régimen ( Art. 10 de la 
Decisión No. 103 ) • 

iii. Se faculta al organismo nacional CO!l!petente a admitir a su discre
ción, cláusulas en los contratos de licenciamiento, que prohiban o 
limiten la exportación de los productos elaborados con la tecnolo
g!a adquirida ( Art. 20 ). 

Sin embargo. el principal problema al que se ha enfrentado el Pacto An
dino, ha sido la salida de Chile en 1976. Poco después de la subida del régimen 
militar. se promulgó el Decreto 600 de 1974. por virtud del cual se hactan fra~ 
cas modificaciones a los preceptos de la Decisión No. 24 y que manifestaba el -
rechazo de la pol!tica de la reglón andina. 60 Este hecho vino a debilitar la -
unidad del régimen. 

La anterior ilustra de alguna manera los problemas a los que se ha en -
frentado la reglón en la adopción de un régimen común de tratamiento al capital 
extranjero. 

2.2.3. Limitaciones 

Ei estudio de las limitaciones que adolece la Decisión No. 24 corno con
trol regional de la ET, implicarla realizar al igual que en el caso del control 
regional. un an~llsis pol!tico de este Instrumento. 

Es notorio que la eficacia del ordenamiento jurtdico en cuestión. puede 
verse debilitada, como de hecho ha acontecido. cuando elementos externos de ma
yor poder de negociación presíonan para la Jlexibi l ización del régimen. 

Si bien~ nuestras propias limitaciones nos impiden entrar a este tipo -
de anAlisis~ no podemos evitar mencionar este hecho como la principal limita 
ción que enfrenta la Decisión No. 24. como todo ordenamiento jurldico en lama
teria. 

La región andina, por otra parte, tampoco escapa a la creciente necesi-
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dad de IED que se requiere para impulsar la economta subdesarrollada en la si -
tuaci6n generalizada de crisis que vivimos. 

Esta situaciOn econ6mica obliga a flexibilizar el régimen para hacer 
mas atractiva la fegiOn al capital foraneo. GI 

Desde el punto de vista técnico. podemos encontrar limitaciones en la -
Decisión No. 24 que impiden una implementación efectiva. 

En este aspecto la principal limitaciOn de la Oecisl6n No. 24 se prese!!. 
ta al no proveer el mecanismo legal para la form•ci6n del capital nacional. En
primer lugar observamos que la obligación de transformar gradualmente las empr!_ 
sas extranjeras existentes en nacionales o mixtas. tiene como propósito exclu -
sivo el de permitir que los productos de la empresa en vta de transformación. -
disfruten de los beneficios del programa de liberación; sin que el incumplimie!!. 
to a tal precepto produzca algun~ otra sanci6n ( Art. 32 ). 

Pero lo particularmente grave se presenta en el caso de la lED nueva 
( la que se realiza a partir del i• de julio de 1971 ). La OecisiOn No. 24 en -
este caso, en una primera instancia parece obligar a las ET a contar con un ml
nimo de inversión nacional_ Sin embargo no establece sanción alguna que perraita 
alcanzar lo anterior. Tan sólo prohibe la entrada el régimen arancelario a 
aquellos paises que no desinviertan. 

Si bien cada pals miembro está facultado para hacer m~s estricta la De
cisión No. 24 dentro de su legislación local, ningún pals lo ha hecho. La ten -
ciencia es otorgar el mayor número de concesiones que la Decisión No. 24 permi -
ta. Todo esto nos hace pensar que el régimen en estudio descuida uno de los 
aspectos mAs importantes por el que 5e preocupan otras legislaciones en la ma -
teria que es. promover el crecimiento de la inversión nacional. 

Anteriormente señalamos que el proceso de desinversi6n fomenta la for -
mación de empresas mixtas. al permitir que la desinversión se haga mediante au
mento de capital. o al permitir la adquisic16n por inversionistas extranjeros -
de capital social de empresas extranjeras mientras conserve el car~cter de mix
ta. 

Esta forma de orientar el capital podrla obedecer a un determinado mo -
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delo de desarrollo. Sin embargo la Decisión No. 24 olvidó que si promueve em -
presas conjuntas, debe buscar que el control de la empresa no recaiga en los -
inversionistas extranjeros. 

Es común, como ya se ha mencionado, que en aquellas empresas en las 
que la IED es minoritaria, los socios extranjeros busquen adquirir el control
de la empresa a través de sus órganos de decisión o dirección. Si tal control
recae en el capital for~neo, los fines de la empresa conjunta dejan de tener
validez; el capital nacional no tendr~ acceso a los beneficios tecnológicos y 
financieros Que reporte la empresa en su conjunto. 

A pesar de lo anterior habremos de destacar que si bien el fin princi
pal de la Decisión No. 24 es procurar que las ET no sean un obstAculo en la in
tegración económica regional. se preocupó igualmente por regular las practicas
dañinas que utilizan tales corporaciones. Pero en todo caso la aplicación efec
tiva de la Decisión No. 24 tendr~ que realiz~rsc mediante la promulgación de 
legislaciones nacionales que establezcan los mecanismos adecuados de implemen-
tación del régimen. Por tanto. las legislaciones locales y los organismos Que -
creen serAn los últimos responsables del eficaz cumplimiento de la OecisiOn No. 
24. 



CAPITULO III 
EL CONTROL INTERNACIONAL DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL 

( PRIMERA PARTE ) 

3.1 El Nuevo Orden EconOmico Internacional y la Empresa Transnaclonal. 

100 

La preocupación por regular las ET no es algo nuevo en el contexto in -
ternacional. Su importancia siempre ha destacado cuando en el seno de organis -
mas internacionales se han abordado problemas del desarrollo econOmico de los -
pueblos. Recordemos por ejemplo cerno la frustrada Carta de la Habana de 1948, 
por virtud de la cual se buscaba constituir la Organización Internacional del -
Comercio ( lnternational Trade Organization, !TO ) contenia ya un régimen sobre 
inversiones internacionales y pr5cLicas comerciales restrictivas. 

La década de los sesentas es, sin embargo, la etapa en la que la preo -
cupación por las cuestiones económicas, y por ende por las ET, se vuelve m~s 
profunda. Los paises en desarrollo tomaban conciencia entonces, Que la expan 
sión de su comercio exterior era un medio apropiado para acelerar su desarrollo 
económico. pero que los patr~nes existentes favorecian exclusivamente a los más 
desarrollados. 1 

Esa situación llevó a los paises del Tercer Mundo a emprender acciones
dentro de las Naciones Unidas encaminadas a aliviar la desventaja existente a -
favor de los desarrollados; mismas en las que siempre resaltó el papel que jue
gan las ET en el desarrollo económico. De particular importancia resaltan los -
trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. la Conferencia de las -
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( CNUCD ) el Consejo Econ6mico y 

Social ( ECOSDC ) y la Organ!zaciOn Internacional del Trabajo ( OIT ), en las -
que se sugieren medidas de diversa naturaleza para regular la actividad de las
ET. 2 

La labor emprendida por la Asamblea General en su sexto periodo extrae!. 
dinario de sesiones es. sin lugar a dudas~ una clara expresión de tal preocupa
ci6n. Por virtud de la Resoluci6n 3201 ( S-VI ) la Asamblea General aprobO el -
1• de mayo de 1974, la Declaraci6n sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden -
Económico Internacional. que apoya. entre otros puntos. la elaboración de la 
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Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en discusión en aquel 
entonces. La Resolución contiene una serie de principios conforme a los cuales
debe llevarse a cabo la polltica propuesta. Para los fines de nuestra investl -
gación nos Interesa resaltar el siguiente : 

" G) La reglamentación y supervisión de las actividades de las empresas 
transnacionales mediante la adopción de medidas en beneficio de 
los paises donde esas empresas realizan sus actividades, sobre !a
base de la plena soberanfa de esos pafses; 113 

Este principio marcaba as!. la primera pronunciación de un organismo 
internacional por la regulación de las ET. 

En el mismo perfodo extraordinario de sesiones. la Asamblea General pr.2. 
puso un Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional 4 en el que se establecfan medios para la implementación de la po-
1 ftica recién propuesta. Este último programa resulta de particular importancia 
toda vez que en él se contienen dos medidas que habrfan de influir enormemente
en la regulación de las ET. Se proponta: "Formular un código internacional de -
conducta para la transmisión de tecnologia que se ajuste a las necesidades y 
las condiciones existentes en los paises en desarrol lo" 5 y ademtis "formular. 
adoptar y aplicar un código de conducta internacional de las empresas transna -
cionales'' a fin de impedir su injerencia en los asuntos internos de los paises
en los Qve participen. eliminar las pr~cticas comerciales restrictivas. regla -
mentar la repatriación de capitales y promover la reinversión de utilidades. 6 -
La adopción de esta resolución por el mAximo órgano de las Naciones Unidas. se
ria un antecedente valioso en el control de la participación de las ET. 

La participación de la CNUCD en el contexto económico mundial toma su -
antecedente en la Resolución de la Asamblea General 1707 ( XVI ) emitida en di
ciembre de 1961 e intitulada '' El Comercio Internacional como principal instru
mento del desarrollo económico ". Esta resolución manifestaba que el desarrollo 
económico de los pafses subdesarrollados encontraba un instrumento adecuado en 
la expansión de su intercambio comercial y ~articularmente en el crecimiento de 
su exportación. para as[ obtener divisas suficientes para sus programas de de -
sarrollo. 7 Los paises en desarrollo aprovecharon su mayorfa de votación en la -
Asamblea General y con base en la anterior Resolución promovieron precisamente
una Conferencia que abordase los problemas del desarrollo. En diciembre de 1962 
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" la Asamblea General convocaba as1 a una conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Comercio y el Desarrollo ( United Nations Conference on Trade and De 
velopment, UNCTAD ), la cual se llevó a cabo en Ginebra del 23 de marzo al 16-
de junio de 1964. 

Lo que se puede considerar los mayores logros de la ICNUCD fue el est.!!_ 
blecimiento de tal foro como un instrumento permanente dedicado al comercio y
a otros problemas del desarrollo; la creación de un bloque de negociación for
mado por los patses de América Latina. Africa y Asia conocido como el Grupo de 
los 77, que habrla de negociar frente al Grupo B ( paises industrializados de 
economla de mercado ) y al Grupo O ( paises de econom1a planificada ); y la n~ 
gociación de principios generales pal"'a analizar la situación de paises en de -

sarrollo en la economla internacional. 

El establecimiento de la CHUCO como un órgano permanente de las Nacio
nes Unidas marcó una etapa importante en las relaciones económicas internacio
nales. 

Se ha ido conviertiendo ast en un foro de expresiOn de los problemas -
de desarrollo que enfrentan los patses del Tercer Mundo. 

A la l CNUCD loabrlan de seguir otros periodos de sesiones de la Confe
rencia. que han venido celebrAndose cada cuatro anos. El objetivo de nuestro -
trabajo nos impide detenernos a revisar los trabajos de cada uno de ellos. tan 
sólo veremos los trabajos que este organismo ha realizado en torno a las ET. 

En este aspecto tenemos que destacar la 111 CNUCD ( Santiago de Chile-
13 de abril - 21 de mayo de 1972 ). En aquella reunión el entonces Presidente
de México, Luis Echeverrla, presentó la propuesta de preparar un proyecto de -
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. que tuviera como obje
tivo central la instauración de un nuevo orden económico internacional. basado 
en la equidad. la igualdad soberana. la interdependencia. el interés común y -
la cooperación entre todos los Estados. sin distinción de sistema polttico. 
económico o social. 8 

La idea fue apoyada por la mayoria de las delegacions y aprobada unA -
nimemente por el Grupo de los 77. 0a 111 CNUCD mediante la Resolución 45 (111) 
aprobó por 90 votos contra O y 19 abstenciones la elaboración de la Carta y 
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encargó a un Grupo de Trabajo, formado por representantes de 30 Estados la ela
boración del proyecto. La Resolución 45 (111) establecra asimismo que, una vez
que el proyecto hubiera sido aprobado por el Consejo de Comercio y Desarrollo.
la Asamblea General decidirla el procedimiento de adopción de la Carta. 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados fue aprobada -
por Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 
de diciembre de 1974 por 120 votos a favor, 6 votos en contra de EE, UU, Gran -
Bretaña, República Federal Alemana, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, y 10 abs -
tenciones de Austria, Canad3, Francia, Islandia, Israel. Italia, Japón, Pafses
Bajos, Noruega y España. 9 

La Carta tiene importancia en el objeto de nuestro estudio. porque re -
conoce el derecho de todos los Estados a reglamentar las inversiones extranje -
ras y Ja actividad de las ET. en su Artfculo 2. Como veremos en el apartado si
guiente ésto tiene un significada jurfdlco de gran valía en el proceso de codi
ficación del derecho internacional. 

Con los antecedentes apuntados, la CNUCD habría de seguir su labor de -
regulación de las ET, en los subsecuentes períodos de sesiones. En la IV CNUCD
( Nairobi. Kenya del 5 al 31 de mayo de 1976) se emiten dos resoluciones. la -
89 (IV) y la 96 (IV) por virtud de las cuales se propone la formulación de un -
Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnologf a y la adop
ción de medidas multilaterales que incluyen negociaciones para controlar las 
pr~cticas comerciales restrictivas. 1º Estos instrumentos. contienen una regula
ción específica sobre alguna de las actividades de la ET. Su formulaclón refle
jaba la disposición de este organismo por cumplir las recomendaciones fonnula -
das por la Asamblea General y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados en la búsqueda de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

El ECOSOC. por su parte se ha dedicado a Ja elaboración de un lnstru 
mento destinado especfficamente al controJ de las ET. conocido como Código de -
Conducta para las Empresas Transnacionales. Los trabajos de este organismo toma 
su antecedente m3s remoto en la Resolución 1721 (Llll) de 28 de julio de 1972-
de la Asamblea General por medio de la cual solicitó al Secretario General de 
las Naciones Unidas que convocara a un grupo de eminentes personalidades para -
estudiar al papel de las ET. Entre las recomendaciones de este grupo de exper -



104 

tos destacó la formulación de un código de conducta destinado a regular las 
actividades de estas corporaciones. Una Comisión lntergubernamental se ha abo
cado en esta labor, la cual a la fecha continQa inconclusa. En el ECOSOC se 
inició a la vez la negociación sobre un Acuerdo Internacional acerca de los 
Pagos Illcltos, que tiene una estrecha relación con las ET. 

La OIT en el marco de su competencia y a través de su particular Inte
gración tripartita, ha participado Igualmente de este tema. Su labor se ini
cia por una Resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo. aprobada -
en 1971, por virtud de la cual el Oirector General de la OIT recomendó se 
emprendiera un estudio sobre la conveniencia de contar con principios y direc
trices en la esfera de la polltica social. en relación con las empresas multi
nacionales. como las denomina este organismo. 

Con base en esta recomendación el Consejo de Administración de la OIT
adoptó el 16 de noviembre de 1977 una Declaración Tripartita de Principios so
bre la Empresa Multinacional y la Polltica Social de car~cter voluntario, que
debla a su vez transmitirse a las Naciones Unidas. para su incorporación al -
Código de Conducta para las Empresas Transnacionales. 11 Esta Declaración se 
suma por tanto al conjunto de instrumentos que en este campo se vier.cn formula.!!. 
do. 12 

Todo lo anterior nos permite ver la creciente preocupación gubernamen
tal por el control de la ET. El hecho de que se hayan establecido foros de ne
gociación entre pa!ses desarrollados y aquéllos en desarrollo, hace que surja
la posibilidad que la comunidad internacional pueda algQn d!a, convertir a las 
ET en auténticos agentes del desarrollo. 

En los renglones que siguen pretendemos llevar a cabo un anAlisis de -
los diversos instrumentos antes anunciados. Habremos de ver ast cómo la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, los códigos ~e conducta sobre 
transferencia de tecnologla. prActicas comerciales restrictivas, pagos iltci -
tos y ET se dirigeo a regular las diversas actividades de las entidade~ en es
tudio. AL final analizaremos brevemente los efectos jurfdicos que estos instr_!! 
mentas habr~n de tener y si existe alguna posibilidad de regulación eficaz. 
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3.2. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

· El Artrculo 2 de la Carta a la letra dice 

" 1.- Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanra plena y per -
manente, Incluso posesión, uso y disposición sobre toda su 
riqueza. recursos naturales y actividades económicas. 

" 2.- Todo Estado tiene el derecho de : 

a) Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones ex -
tranjeras dentro de su jurisdicción nacional con arreglo a 
sus leyes y reglamentos y prioridades nacionales. Ningún -
Estado deber~ ser obligado a otorgar un tratamiento prefe
rencial a la inversión extranjera. 

b) Reglamentar y supervisar las actividades de empresas tran~ 
nacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional -
y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades
se ajusten a sus leyes. reglamentos y disposiciones y es -
tén de acuerdo con sus pollticas económicas y sociales. 
Las empresas tran~nacionales no intervend~án en los asun -
tos internos del Estado al que acuden. Todo Estado deber~
teniendo en cuenta plenamente sus derechos soberanos. coo
perar con otros Estados en el ejercicio del derecho a que
se refiere este inciso; ••• " 

La disposición antes transcrita representa el primer precepto en mate -
ria de inversiones extranjeras y ET. producto de una negociación entre paises 
desarrollados y aquellos en desarrollo. por virtud del cual se estableció el 
fundamento jurfdico internacional para el control de estas corporaciones. 

De este precepto pDdemos destacar los siguientes principios: 

1. El principio de la soberania permanente. 

El enunciado por virtud del cual se reconoce que cada Estado ejerce li
bremente soberanta permanente sobre todas sus riquezas. recursos naturales y 
actividades económicas constituye la piedra angular del Art. 2. En la medida 
que la comunidad internacional reconozca que el Estado ejerce soberan[a perma -
nente sobre estos aspectos. no podrá dudarse jurldicamente de la legitimación -
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de las nacionalizaciones, de las leyes en materia de lED y el control sobre las 
ET. entre otros actos jurfdlcos. 

Sin embargo, es necesario apuntar Que la soberanfa que reconoce la Carta
no nace por virtud de este Instrumento o de algQn otro formulado por el derecho 
internacional. Teóricamente se acepta que la soberanfa es un concepto inmanente 
a la idea de Estado moderno y anterior al mismo derecho internacional. Es decir 
la Carta no puede ser el Fundamento de la soberanía. 

Esta posición fue fuertemente defendida por el Grupo de los 77 en la for
mulación de la Carta. No se querfa que el principio de la soberanta permanente
apareciese como un derecho otorgado a los menos desarrollados producto de una -
negociación. sino como el compromiso polftico de los Estados a respetar y reco
nocer tal soberanfa. Pero. como senaJa Jorge Castaneda. el hecho de que la sob~ 
ranta sea consustancial al Estado. no impide que los mismos Estados pacten in -
ternacionaJmente compromisos de limitar su soberanfa a efecto de respetar dere
chos de extranjeros. 13 Cuando vimos que la Carta estipula Ja obligación de pa
gar indemnización en el caso de nacionalización. apunt~bamos precisamente que -
tal disposición ha obligado a los Estados a ampliar la esfera del est~ndar mf -
nimo de derechos del extrur. ¡.:ro.y por tanto su cumplimiento representar! a una -
limitación de los Estarlos en este aspecto. En ocasiones resultó mas conveniente 
para Jos Estados del Tercer Mundo transigir en alguna de sus posiciones. a efef_ 
to de llegar a obtener el consenso de los pafses industrializados en aspectos -
m~s urgentes; posponiendo para mejores tiempos la negociación de los aspectos -
en los que se cedió. 

2. El principio de la reglamentación de las inversiones extranjeras. 

Si la carta ha reconocido que todos los Estados ejercen soberanía sobre -
sus actividades económicas, éstos se encuentran por ende legitimados para regl~ 
mentar el flujo de capital que ingrese a su economía. 

La reglamentación de las inversiones extranjeras implica no sólo Ja facu! 
tad de expedir leyes de car6cter general, sino también la adopción de medidas -
administrativa~ de car~cler individualizado y concreto. 

El mismo inciso 2 a} del Art. 2 de la Carta prevé que ningún Estado esta
rá obligado a otorgar un tratamiento preferencial al inversionista extranjero. -
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En el curso de la negociación de este principio. el Grupo de los 77 original 
mente buscaba que el principio quedara redactado de tal manera que se entendie
ra que " ningún Estado cuyos nacionales invierten en un pats extranjero, exigi
rAn un tratamiento preferencial para tales inversionistas 11

• Sin embargo, el 
Grupo B consideró que esta redacción implicarla que los Estados renunclar1an a
la posibilidad de exigir el respeto al est~ndar mlnlmo de derechos de sus nacl.Q_ 
nales. mediante el otorgamiento de la protección diplomatica. 

La renuncia de tal naturaleza era realmente dificil de obtener. Sobre to
do si consideramos. como lo hicimos al analizar la Doctrina Calvo14 , que siem -
pre ha habido una negativa de los paises mas desarrollados a aceptar la Igual -
dad jurldlca de nacionales y extranjeros. 

En razón de lo anterior y a propuesta de la delegación mexicana, el prin
cipio en cuestión quedó redactado de manera inversa~5 Es asl como quedó establ~ 
cido finalmente que ningún Estado estara obligado a otorgar un tratamiento pre
ferencial a la inversión extranjera. 

El Grupo de los 77. creemos. en realidad no buscaba obtener una renuncia
al derecho de los Estados a otorgar protección diplomatlca a sus nacionales. ya 
que para ello han buscado otros mecanismos como Ja ya estudiada Clausula Calvo. 
En la negociación de la Carta se recogla m~s bien la experiencia de los palses
en desarrollo durante la etapa de industrialización. en la que para atraer un -
mayor flujo de IED. se vieron obligados a otorgar conces1ones y un tratam1ento

preferencial al capital for~nco. Este tratamiento preferencial fue exigido in -
clusive por el inversionista extranjero so pretexto de compensar los 0 ries -
gas" de la inversión. en los patses en desarrollo derivados de la inestabili -
dad polttica. la incertidumbre sobre la repatriación de ganacias. los reQuisi -
tos y demoras burocr~ticas. etc. 16 Este tratamiento desigual. que sólo permi -
tia que la gran corporación transnacional se desarrollase en detrimento de las
empresas locales. llevó al Grupo de los 77 a buscar que Jos paises industriali
zados se abstuvieran de exigir un tratamiento preferencial para sus inversio 
nistas. Sin embargo. tenemos que apuntar que el hecho de Que ningún Estado esté 
obligado a otorgar un tratamiento favorable a sus inversionistas extranjeros. -
implica que ese Estado st podta verse obligado a dar un tratamiento igualita 
ria. 
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3. El principio de reglamentación de las actividades de las empresas 
transnacionales. 

El derecho consagrado en el p~rrafo 2. inciso b) del Art. 2 de la Carta 
nace igualmente como consecuencia de la soberanla que cada Estad:> ejerce sobre -
sus actividades económicas y que reconoce la Carta. 

A diferencia del principio analizado en el punto anterior, la reglamen
tación a las actividades de las ET, tiene un alcance m~s amplio. Mientras que -
la reglamentación de las inversiones extranjeras alude 6nicamente a las condi -
clones en las que ingrese el capital foráneo, la idea de control de la ET se -
refiere a la regulación de toda una serie de actividades y polltlcas ejecuta -
das por esta corporación. Adem~s este último tipo de control deberla ejercerse, 
para ser realmente efectivo. sobre la entidad en su conjunto. espectf icamente -
sobre el centro de decisión de la empresa. SI bien ésto último sólo es posible
con la implementación de normas de carActer internacional. a nivel local los 
pafses pueden. como se ha hecho. promulgar legislaciones que regulen dentro de 
su Ambito de validez territorial algunas de las actividades lesivas de las ET.
Entre este tipo de legislaciones destacan. las legislaciones en materia de in
versiones extranjeras. Ja tr.1nsferencía de tecnologta o de comercio exterior. 

En el curso de las negociaciones. el Grupo de los 77 buscó que se incl.!! 
yese igualmente la obligación de los Estados de origen de proporcionar la info.!. 
mación de las actividades que estas realizan a efecto de que el Estado anfi - -
trión pueda regularlas mejor. 16 En este punto se encontraron con una profunda
oposición del Grupo B. ya que no estaban dispuestos a adquirir una obligación -
internacional de tal envergadura. 17 

Con el propósito de no detener el avance de las negociaciones. los pai
ses en desarrollo tuvieron que transigir en este punto. aceptando en su lugar -
un principio mucho m.§s general: 11 Todo Estado deber.§. teniendo en cuenta plena -
mente sus derechos soberanos. cooperar con otros Estados en el ejercicio del 
derecho a que se refiere este inciso 11

• Este postulado. a pesar de no ser lo 
preciso que el Grupo de los 77 hubiera querido. puede servir de fundamento para 
la creación de instrumentos internacionales que efectivamente busquen un con 
trol de las ET. De hecho. como ya hemos indicada. se han desarrollado proyectos 
de códigos de conducta en la materia. 
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Por último cabe destacar el principio de la no intervención de las ET -
en Jos asuntos polfticos del pa!s en el que se establezcan. 

El papel pol!tico que fueron adquiriendo este tipo de entidades, llevó
ª los menos desarrollados a buscar la inclusión de este principio en la Carta.
Sin embargo, la Cuda surge al considerar que. a diferencia de los otros postu -
lados que se encuentran dirigidos a los Estados. éste tiene como sujeto las - -
mismas ET. 

Esto hace surgir el problema de determinar si las ET pueden ser cansí -
deradas sujetos de derecho internacional. La posición del Grupo de los 77, fue
precisamente dirigida. como a continuación veremos, en el sentido opuesto. A 
reserva de estudiar con mayor amµI i tud. los efectos que tienen los instrumentos 
internacionales dirigidos a las ET como sujetos de regulación, 18 b~stenos se -
ñalar que la disposición tendrf a que ser entendida como un principio de derecho 
internacional. por virtud del cudl tanto los paises de origen de las ET adqui -
rirfan el compromiso de no utilizarlas con fines polfticos. como los Estado~ 
anfitriones tendrtan el derecho de sancionar este tipo de prdcticas lesiva~. 

Los principios contenidos en la Carta no pasarlan de ser meras declara
ciones pollticas. si no tuvieran algún s1gnif1cado jurtdico. La CNUCO al resol
ver la creación del Grupo de Trabajo que red~ctO la Carta ( qesolución ~5 III 
manifestó la necesidad de establecer normas obl1gator1as que regulen l~s act1 -
vidades económicas entre los Estados. 

A pesar d~tal propósito la Carta nació por virtud de una Resolución 
de la Asamblea General Que no tiene el mismo valor jurtdico que podrla tener 
en un momento d0do. un tratado o una convenctón multilateral. Sobre todo por 
que es práctica generalizada entre los Estados considerar como obligatorios los 
acuerdos internacionales cuando éstos han sido ratificados por alguno de los ó.!:_ 

ganas legislativos. 

Sin embargo. como la Carta se dió por virtud de la necesidad de esta 
blecer un orden jurid1co capaz de sat1sf u~er de manera inmediata los propósitos 
de las recientes CNUCD. no era viable intentar al Código a tr~v~s de una nego -
ciaci6n prolongada:. como pudo t1aber sucedido con la formulación de algún trata
do. Por otra parte hubiese sido infructuosa la elaboración de un tratado al que 
seguramente no acudirlan a su negoc1aciór1, los más desarrollados. 
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La validez de la Carta se hace aún m~s vulnerable cuando observamos 
que en la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron en contra de la Carta 
los EE. UU, Gran Bretaña, la República Federal Alemana, Bélgica, Luxemburgo y -
Dinamarca y se abstuvieron Austria. CanadA, Francia. Islandia, Israel, ltalia.
JapOn, Holanda. Noruega y España; paises Industrializados a quienes estan diri
gidas la mayorla de las disposiciones de la Carta. 

Pero la negativa de los paises industrializados se hace mas notoria al
ver que votaron en contra de los p~rrafos 1 y 2 del Art. 2 del proyecto presen
tado por el Grupo de los 77 ante la Segunda ComisiOn del Grupo de Trabajo pre -
viamente a la planearía de la Asamblea General. 19 A pesar de la mayorta favora
ble, la oposición de todo el grupo de los paises industrializados no permite 
considerar a tal Articulo como expresión de normas internacionales en vigor. 

No obstante esta última consideraciOn. la Carta no es totalmente irre -
levante en el derecho internacional. Tiene un amplio significado jurtdico que -
en ocasiones los juristas de los paises desarrollados pretenden opacar. No pue
de pasar desapercibido el hecho de que precisamente 120 de 136 votantes huble -
ran aprobado la Carta. en un órgano en el que prevalece el principio de igual -
dad jurf dica de los Estado~-

El significado jur!dico de la Carta y en especial el del Art. 2 podrla
verse desde dos puntos de vista. Por una parte. como senala Jorge Castañeda, el 
hecho de que un gran número de paises hayan votado por los principios en él 
contenidos. significa que las tesis contrarias no benef1c1an m~s la op1n10 JU -
ris communis.20 Es decir, que la falta de legitimación de los Estados para re -
gular la inversión extranjera o la actividad de las ET, no puede ser ya cansí -
derada como norma internacional en vigor. En el pasado pudo haberse considerado 
que la regulación de las inversiones extranjeras o el control sobre las ET, - -
menoscababa los derechos adquiridos de extranjeros. Por tanto el control de las 
mismas no podr~ serconsiderado una afectación al est~ndar minimo de derechos 
que los Estados est~n obligados internacionalmente a respetar. 

En segundo lugar, la Carta es igualmente significativa, por todo aqué -
llo que los paises del Tercer Mundo impidieron que fuese motivo de negociación, 
a propuesta del Grupo B; y que pudo haber significado una limitación a su sobe
ranfa. 
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Me refiero especlficamente a aquella propuesta del Grupo B. para que 
fuera incluida una disposición que dijese " 2. Todo Estado tiene el derecho de
•••• b) Contratar libremente los acuerdos relativos a la Importación de capital 
extranjero. los cuales ser~n observados de buena fé." El primer elemento de es
ta disposición no presentaba problema alguno para el Grupo de los 77. Era acep
table que los Estados pudieran contratar libremente los acuerdos de Inversión -
extranjera. Sin embargo la mención de que éstos deben ser cumplidos de buena fé 
tiene dos posibles interpretaciones : O bien la disposición pretende que los -
acuerdos celebrados entre los Estados sean cumplidos de buena fé, lo cual no 
ocasiona problema alguno; o bien. esa obligación se debfa cumplir respecto de -
acuerdos contratados entre los Estados anFitriones y los inversionistas extran
jeros o ET. Esto último no fue aceptado por el Grupo de los 77 porque conslde -
raron que tal inclusión harta que los acuerdos de inversión adquiriesen un es -
tatuto Internacional y por tanto darla a las ET la calidad de sujetos de dere -
cho internaclona1. 21 

El Grupo de los 77 buscaba. por el contrario. que los acuerdos de In 
versión extranjera fuesen interpretados conforme a su legislación nacional y 

que las controversias que de estas se derivasen se solucionaran ante sus pro 
pios tribunales. 

Las anteriores lineas nos permiten ver que la Carta tiene un significa
do jurldico nada despreciable, en la medida que _p_ermite la_ creació_n _de normas -
de derecho internacional general. que legitimen la regulación de los Estados 
sobre las actividades de la ET y las inversiones extranjeras. Con este antece -
dente los Estados han aumentado su poder de negociación y se ha Iniciado as! 
un movimiento por el control internacional de la ET. 

3.3. Conferencia Practicas Comerciales Restri c-
ti vas 

3.3.1. Antecedentes ··0 .(.-·:·-.: -

La Conferencia de las Naciones Unidas .sobre ~;~~~i:~ls-Comerciales ( en
lo sucesivo CNUPCR l toma su antecedente· en la'1v CNucll;'. fa 'i¡üé 'm.?diante su 
Resolución 96 (IV) decidió adoptarrnedidas que lncÍuye-sen'';, nego'cia~-iones ••.• -
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para controlar las prácticas comerciales restrictivas que repercutan en forma -
adversa sobre el comercio internacional, particularmente de Jos paises en desa
rrollo y sobre el desarrollo económico de éstos". 

Con base en lo anterior el Secretarlo General de la CNUCD convocó a di
versos grupos de expertos a efecto de preparar un 11 conjunto de principios y 

normas equitativos convenidos multilateralmente para controlar las prActicas 
comerciales restrictivas ". El Tercer Grupo de Expertos, a través de seis peri.Q_ 
dos de sesiones llegó en su sexta reunión a obtener el consenso de los grupos -
de los 77, By O a lo que mAs tarde serla tal convenio multilateraJ. 22 

La Asamblea General, a propuesta del Grupo de los 77 decidió convocar -
con base en este proyecto una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prácti
cas Comerciales Restrictivas 23 la que se celebró en Ginebra del 19 de novlem -
bre al 8 de diciembre de 1979 y del 8 al 22 de a.brll de 1980. La CNUPCR fué 
aprobada por la Asamblea General por Resolución 35/63 el 5 de diciembre de 
1980. 24 

3.3.2. La necesidad de controlar Internacionalmente las pr~cticas comerciales
restrictivas 

Los trabajos realizados por la CNUPCR ha sido, sin lugar a dudas, uno 
de los esfuerzos más relevantes que la comunidad internacional haya realizado -
para impulsar el comercio internacional de los paises menos desarrollados. 

Si por una parte existen instrumentos como el Acuerdo General de Aran -
celes y Comercio ( General Agreement on Tariffs and Trade GATT ) que busca la -
eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias para incrementar el co -
mercio internacional; subsisten otros tipos de barreras comerciales que a tra -
vés de prácticas comerciales restrictivas limitan la capacidad de exportación -
de los paises menos desarrollados y cuyas leyes nacionales no pueden hacer nada 
por evitarlas. 

Las prácticas comerciales restrictivas son de variada naturaleza y se -
dan generalmente mediante la celebración de acuerdos entre las partes interesa
das, a efecto de conducirse en el comercio de una determinada manera. ya sea 
fijando precios. delimitando mercados, estableciendo restricciones a la pro - -
ducción o a la compra-venta de bienes y servicios. etc. 
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En particular ha sido Interés de la CNUCD, prohibir aquéllas practicas -
que limitan el comercio exterior de los paises en desarrollo. Dentro de éstas 
practicas podemos distinguir tres diferentes clases: 1) acuerdos de cartel con -
certados por empresas de paises desarrollados de econom!a de mercado que afectan 
las importaciones y que impiden exportar a los paises en desarrollo: 2) contra -
tos de licenciamiento de patentes, marcas, know how, etc., por virtud de los 
cuales se prohibe exportar a los licenciatarios y 3) acuerdos de cartel de expor:. 
taci6n, que limitan, a su vez, la capacidad de exportación a los paises menos d~ 
sarrollados. 

Mediante la concertación de carteles de importación se establecen acuer
dos entre las entidades parte, a efecto de fijar pol!ticas comunes en la Impar -
taci6n de bienes que permiten desplazar a la competencia existente en el sector
econ6mico en el que se participe. Por ejemplo. si un grupo de importadores cele
bran un acuerdo de exclusividad con un grupo de exportadores. aquéllos ser~n los 
únicos que puedan adquirir un determinado producto y estar en situación de ven -
taja sobre sus competidores- 25 

Este tipo de acuerdos lesionan directamente los intereses de los patses
en desarrollo al impedir el aumento normal de sus exportaciones. Los importado -
res al asociarse tendrAn una mayor capacidad de fijar los precios de importación 
limitando adem&s a los exportadores provenientes de patses en desarrollo. la po
sibilidad de acudir a los mercados de los paises industrializados_ Este tipo de
prácticas se encuentran prohibidas en los paises industrializados por ser una 
forma artificial de fijar los precios del mercado. 

Los contratos de licenciamiento de patentes. marcas. know-how. etc. han
sido históricamente una fuente de pr~cticas comerciales restrictivas. Este tipo
de acuerdos de voluntades llegan a contener restricciones a los licenciatarios.
prohibiéndoles exportar o limitando su mercado de operación. Lo anterior lo rea
liza el propietario de la tecnolog!a, de los patentes, o de las marcas, para imp~ 
dir que el licenciatario~ al utilizar los intangibles. compita comercialmente 
con el primero. Los paises en desarrollo h~n recurrido a establecer legislacio -
nes que obliguen al registro de instrumentos contractuales que contienen el li -
cenciamiento de intangibles, y que ya ha sido motivo de comentario. 

Por virtud del establecimiento de c~rteles de exportación. las exporta -
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ciones de los miembros se ponen en común en manos de una agencia central con -
lo que se excluye toda competencia entre ellas, o bien se realiza tal exclus!On 
mediante acuerdos sobre los precios de exportaciOn, establecimiento de cuotas -
de exportac!On, reparto de mercados o presentac!On de licitaciones que reanan -
determinadas condiciones. 26 

Este tipo de c~rteles afectan de diversa manera. En primer lugar. pue -
den discriminar contra los paises en desarrollo en lo que se refiere al precio
º· de otro modo, al negarse a venderles bienes de capital o materias primas 
esenciales para las Industrias locales o de exportaciOn. En segundo lugar, se -
les afecta, cuando en sus mercados de exportación han de hacer frente a podero
sos cárteles de empresas de patses de economta de mercado. Por último, estos 
c~rteles pueden afectar los intereses de los patses en desarrollo cuando se re
parten los mercados de exportación y cuando por virtud de tal reparto se exclu
yen a empresas filiales de ET localizadas en paises en desarrollo. 

Los c~rteles de exportac!On se encuentran prohibidos por la mayorla de
los paises desarrollados en tanto que llegan a afectar la libre competencia de 
mercado en esos paises. Sin embargo, están menos controlados que los c~rteles -
de importación. en razón de que sus efectos son menos perjudiciales en su mer -
cado interno. Algunas legislaciones inclusive otorgan excepciones a aquellos 
c~rteles de exportación que tienen efectos mintmos o insignificantes en el mer
cado interno. 

Las prácticas comerciales restrictivas han sido prohibidas de diversa -
manera tanto en los paises en desarrollo como en los industrializados. Sin em -
bargo muy pocos paises en desarrollo han implementado legislaciones que prohl -
ban este tipo de practicas. 27 La mayorla recurren a los métodos c1aslcos de 
legislación en materia de inversiones extranjeras y transferencia de tecnologia 
sistemas de control de precios. reglamentos de desarrollo industrial. etc. pero 
muy pocas regulan las practicas de cArtel. 28 A~ora bien. aan cuando se llega -
rana emitir legislaciones por paises en desarrollo, éstas tendrian un carActer 
limitado por su territorialidad. Si bien pueden controlar las prActicas que se 
originan en su territorio, no pueden controlar, por ejemplo. aquellos cárteles
que tienen su centro de decisión en otro territorio. 

Los paises desarrollados se muestran mAs preocupados por regular las 
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pr~cticas de cartel que los paises en desarrollo, toddvez que restringen la co!!!. 
petencia en su mercado nacional. Sin embargo, éste Oltlmo tipo de regulaciOn. -
no es suficiente para controlar las prácticas comerciales restrictivas que 
afectan el comercio internacional de los menos desarrollados. En razón de que -
el control de tales practicas en los paises industrializados se orienta basica
mente a proteger sus intereses nacionales. su efectividad también tiene alean -
ces estrictamente territoriales. Las legislaciones de estos paises tenderán a -
proteger su propio mercado, sin considerar los efectos que determinadas pr~cti
cas tengan en los paises en desarrollo. Además las legislaciones de este tipo -
otorgan excepciones a aquéllos cárteles en los que no se afecta el mercado in -
terno, pero que si limitan la capacidad de exportación de los menos desarrolla
dos. Por otra parte, no todos los carteles son objeto de control. Por ejemplo.
en los paises desarrollados generalmente se encuentran exentos de regulación -
los cArteles de exportación. teniendo como consecuencia que se lleguen a afee -
tar paises en desarrollo al repa~tirse mercados o al limitarse la venta de pro
ductos esenciales para la planta industrial o para el incremento de las expor -
taciones de los paises en vtas de desarrollo. 

Lo anterior nos hace pensar en la necesidad de adoptar un instrumento -
internacional que subsane las deficiencias de las legislaciones nacionales. Es
te instrumento deberta orientarse por tanto a prohibir todas aquellas pr~cticas 
comerciales restrictivas del comercio exterior. en particular el de los pafses
en desarrollo. Esto se podrla lograr en nuestra opinión. mediante el consenso -
de la comunidad internacional. de controlar a nivel nacional todas las practi -
cas comerciales restrictivas, incluyendo aquéllas que aunque no afectan la eco
nomla Interna de algún pals. si resultan perjudiciales para otros paises. 

Un instrumento de esta naturaleza debe prever la obligación para los 
Estados de prohibir las prActicas comerciales restrictivas que se originen en -
su territorio; pero también deber[a contener disposiciones que permitiesen a 
los paises afectados por prácticas que tienen su centro de decisión en otro te
rritorio, hacer efectiva su legislación mas allA de su propio Ambito de vali 
dez. En razón de que una práctica de estr naturaleza puede llegar a estar regu
lada al mismo tiempo por dos o más legislaciones y sometida igualmente a la 
competencia de varios tribunales, deberta existir asimismo el mecanismo que pe.!: 
mitiese solucionar los posibles conflictos de leyes o de jurisdicción. 
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Pasemos a ver lo que la CNUPCR ha realizado en el control de estas pras_ 
tlcas. 

3.3.3. Disposiciones principales. 

La poslciOn que juega la ET en el contexto econOmlco mundial provoca 
que ésta recurra constantemente al uso de practicas comerciales restrictivas 
para poder desplazar a sus competidores. El tema especifico de este trabajo nos 
obliga a limitar el estudio de la CNUPCR en relaciOn con la ET. En este contex
to tenemos que decir que tales practicas pueden ser ejecutadas por las ET en 
dos diferentes momentos. 

En primer lugar pueden ser llevadas a cabo entre las entidades de la 
corporaclOn en razOn de su propia estrategia corporativa, con el propOsito de -
obtener la maxlma rentabilidad de la empresa. En este sentido. blén se podr1a -
organizar un cArtel de exportación. o celebrar cualQuier tipo de arreglo. entre 
las diferentes entidades, a partir del cual se dividiesen el mercado internaclQ_ 
nal, se fijara un determinado precio de venta, o bien se prohiban totalmente 
las exportaciones. 

En la medida en que la casa matriz ejerciese un mayor control sobre la
subsidiaria. ya sea po~Que posea la mayorla accionaria o porque hubiese adqui -
rido el control por algún otro mecanismo extrajurldico. las prActicas comer 
ciales restrictivas pasartan a ser totalmente una decisión intrasocial. Las le
gislaciones tanto nacionales como internacionales poco podrian hacer por regu-
lar este tipo de prActicas. toda vez que la celebración de acuerdos entre las -
entidades de una ET son mAs bién acuerdos tAcitos. lo que dificultar1a probar -
su existencia. Por otra parte. ninguna de las entidades demandarla a las auto -
ridades nacionales la limitación implantada por la casa matriz. 

Existen otro tipo de pr~cticas comerciales restrictivas ejecutadas por
ET. entre sus miembros o bien asociadas con otras corporaciones. que afectan el 
desarrollo comercial de terceros. En estos casos si puede ejercitarse un con 
trol estricto. porque las personas afectadas generalmente estAn legitimadas por 
la ley nacional para denunciar la competencia desleal. 

El texto convenido en la CNUPCR procura regular ambas hipótesis. Es de
cir prohibe tanto aquellas pr~cticas comerciales restrictivas que tienen efectos 
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a nivel intrasocial, como todas aquellas que repercuten en terceras personas. -
Lo anterior se puede deducir del precepto por virtud del cual se seftala que - -
" los principios y normas se aplicarAn a las prActicas comerciales restricti 
vas. en particular de las empresas transnacionales. que tengan efectos desfavo
rables sobre el comercio internacional, especialmente el de los paises en desa
rrollo ..• "29 • sin hacer exclusión a aquellas pr~ctlcas ejecutadas a nivel intr.!!_ 
social. Inclusive hay disposición expresa en las que se senala " que los prin -
cipios y normas serán universalmente aplicables a todos los paises y empresas -
independientemente de las partes que intervengan en las transacciones. actos o 
comportamientos " JO 

A pesar de Ja buena voluntad de la CNUPCR de regular aquellas pr~cticas 
comerciales restrictivas intrasociales este instrumento resulta practicamente -
inaplicable en la regulación de estas pr~cticas. La ET en este aspecto actúa 
como una única entidad. en la QUe sus miembros pueden libremente establecer los 
criterios conforme a los cuales habr~n de participar en el comercio internacio
nal. El control que la matriz ejerce sobre la filial. que es directamente pro -
porcional a su propiedad accionaria. en algunos casos. y el control extrajurt -
dico, en otros. Jo que permite la adopción de pr~cticas comerciales restricti-
vas. es una situación de hecho ante la cual la norma poco puede hacer. 

En el control de las prácticas comerciales restrictivas la CNUPCR diri
ge sus esfuerzos en tres sentidos. Establece obligaciones asl a empresas. go- -
biernos y organismos internacionales. 

La empresa como sujeto de regulación del convenio, cuando realiza algu
na de las practicas comerciales restrictivas. es entendida en una acepción - -
muy amplia, en Ja que queda incluida la ET. En la Sección 1, parrafo 3, encon -
tramos la definición de empresa : " las sociedades de personas. las sociedades
de capital. las compañias. otras asociac_iones y las personas flsicas o jurldi -
cas, o cualquier combinación de las mismas. hayan sido creadas o estén contra -
ladas por Estados. entidades jurldicas o particulares. que se dediQuen a acti
vidades comerciales. incluidas las sucursales, subsidiarias. filiales u otras -
entidades directa o indirectamente controladas por ellas." 

Un concepto tan amplio abarca prácticamente todo sujeto de comercio, ya 
sea persona flsica o moral, incluyendo empresas públicas o privadas y lógicamen 
te a las mismas ET. 
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Las empresas se encuentran reguladas por la CNUPCR a través de una serie 
de obligaciones. En general se les obliga a respetar las leyes y disposiciones -
sobre prácticas comerciales restrictivas de los paises en los que operen y a pr2_ 
porcionar Información a los gobiernos de los paises afectados. No obstante lo 
mas trascendente es la obligación de abstenerse de recurrir a practicas comerci!!_ 
les restrictivas. Estas prácticas. aunque se contienen en un amplio catálogo. se 
encuentran exhaustivamente enlistadas. lo que provoca la posibilidad de que las 
empresas recurran a mecanismos igualmente perjudiciales para el comercio de los
palses en desarrollo pero que por no estar enlistadas no se encontrarán prohibi
das por la CNUPCR. 31 

A los gobiernos de los Estados parte se les ha encomendado igualmente el 
cumplimiento de una serie de obligaciones. que posibiliten la aplicación de la -
CNUPCR. Se les obliga, por ejemplo, a otorgar a las empresas un trato justo, - -
equitativo y no discriminatorio; a tratar confidencialmente los secretos comer -
ciales legltimos: a instituir procedimientos para obtener información necesaria
para el control de las prácticas comerciales restrictivas, etc. 

Lo que consideramos que representa el elementos esencial para la aplica
ción eficaz del Instrumento en an~lisis es la obligación de los Estados ele "ado.e_ 
tar. mejorar y aplicar coercitivamente de manera efectiva en el ámbito nacional. 
la legislación y los procedimientos judiciales para controlar las pr~cticas co
merciales restrictivas 11

•
32 Este principio resulta de trascendental importancia

Y es la piedra angular de la CNUPCR. Si bien se han señalado cu~les son las prA.s.. 
ticas comerciales restrictivas que la comunidad internacional reprueba por ser -
dañinas a la comunidad internacional. éstas han sido prohibidas directamente a -
las empresas. incluyendo las transnacionales. Sin embargo, como hemos ya indica
do, la personas de derecho privado tienen una subjetividad limitada en el dere -
cho internacional. Cuando se crea una obligación para tales entidades por virtud 
de un instrumento internacional. en general se está encargando al Estado vincu -
lado a tal entidad exigir el cumplimiento de la obligación. mediante su legisla
ción nacional. Por tanto. sólo en la medida que se prohiba estas pr~cticas me -
diante mecanismos nacionales se podr~ hacer efectiva la CNUPCR. 

Por otra parte observamos que este instrumento nacional tan sólo prohibe 
la ejecución de prácticas comerciales restrictivas y crea obligaciones para go -
biernos y organismos internacionales a fin de hacer efectivas sus disposiciones. 
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pero no establece mecanismos especificas de ejecuciOn como podr1a ser el proce
dimiento de denuncia o las sanciones a aplicar. Esto habra de encargarse a las
propias legislaciones nacionales. En el plano internacional. el proyecto esta -
blece medidas que deben seguirse dentro del marco institucional de las Naciones 
Unidas para el mejor control de las practicas comerciales restrictlvas. 33 

En este aspecto se prevé Ja obltgaclOn para la CNUCO de publicar anual
mente un informe sobre la evoluciOn de la legislac!On nacional en la materia. -
Por otra parte se busca establecer un sistema de consultas entre los Estados 
para encontrar soluciones aceptables. Tales consultas habran de ser canalizadas 
a través del Secretario General de la CHUCO. 

Se prevén por último una serte de programas de asistencia técnica. de -
asesoramiento y de capacitación sobre prActicas comerciales restrictivas. a re~ 
!izarse por la CNUCD. Tales programas consistirAn en la redacc!On de leyes ti
po en la materia y facilitar los·servic\os de expertos para mejorar la legisla
ción y procedimientos administrativos; seminarios para capacitar funcionarios -
encargados de la aplicación de la legislaciOn; elaborar libros, documentos, ma
nuales y cualquier otra infonnación sobre la materia, etc. 

En la Sección G se prevlO que cinco anos después de Ja adopciOn del 
convenio por la Asamblea General. el Secretario de la CHUCO convocarla a una 
conferencia que examine todos los aspectos del conjunto de principios y nonnas. 
En cumplimiento a tal disposiciOn, la Asamblea General convoco en 1985 mediante 
la ResoluciOn 40/192 la celebraclOn de tal Conferencia bajo los aupslcios de la 
misma CNUCD. Sera necesario esperar la conclusión de esos ~rabajos para poder -
evaluar los avances en el control de las pr~cticas comerciales restrictivas. En 
este punto resulta lamentable que la CNUPCR no contenga disposición relativa a
la armonización de las leyes y Jos tribunales nacionales. Si habra de encargar
se a la legislaci6n nacional el control final de las practicas comerciales res
trictivas es lógico suponer que habr~ casos en que una pr~ctica esté regulada -
por mas de una ley nacional y sometida a m~s de un tribunal. Por tanto resulta
indispensable { y la CNUPCR era el mejor momento para haberlo hecho ) el esta -

_blec\miento de reglas de soluciOn de conflictos de leyes y de jurisdicción. 

En cuanto al significado del convenio es necesario hacer algunas obser
vaciones~ En primer lugar tenemos que señalar Que las disposiciones mayormente-

-----------·· 
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vinculadas al control de las practicas comerciales restrictivas no resultan apli
cables únicamente por la entrada en vigor del acuerdo. Principalmente si tomamos
en cuenta que el convenio fue aprobado por virtud de una resoluci6n de la Asam 
blea General y por tanto tiene naturaleza voluntaria y en razón de que los desti
natarios de tales normas son las mismas empresas, Incluyendo las ET.34 Por ende -
aquellas normas de carActer prohibitivo, dirigidas a ET deben ser vistas ma~·blen 
como practicas sobre las cuales los Estados tienen el derecho,~pero también la 
obligación de controlar o prohibir, mediante la acreación de Instrumentos juridi
cos o administrativos. 

En este contexto, el convenio sólo puede ser aplicable en la practica me
diante la promulgación de legislaciones que contengan las normas que aparecen en 
el proyecto del convenio como prohibitivas a las ET. 

A reserva de analizar posteriormente el efecto que tendr~ este instrumen
to por haber sido adoptado por medio de una Resolución de la Asamblea General. 
tenemos que se~alar que su efectividad descansarA entonces. en la promulgaciOn de 
las leyes nacionales, tanto en los paises desarrollados como aquéllos en desarro
llo, que prohiban las prácticas comerciales restrictivas, que establezcan un ré -
gimen de sanciones, que fijen los procedimientos jurisdiccionales que diriman las 
controversias, que estaPlezcan los mecanismos de denuncia de los carteles. etc. 

Si tales legislaciones fuesen únicamente promulgadas por los paises en 
desarrollo. principales interesados en la aplicación del convenio. su efecto se -
ria limitado en razón de su alcance territorial. La legislación de este grupo de 
paises tan sólo prohibirla parcialmente las practicas que se dan en su territorio 
{ v. gr. las fusiones o las cl~usulas restrictivas en los contratos de licencia -
miento). pero no podrtan ir en contra de carteles que tienen su centro de deci -
slón en el exterior ( v. gr. los carteles de Importación ). 

Por esta razón se hace imprescindible que los paises desarrollados con 
trolen las practicas comerciales restrictivas Que tengan origen en su territorio
de lo contrario el esfuerzo de los paises en desarrollo serta siempre limitado. 
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3.4. Conferencia de las Naciones Unidas sobre un COdigo Internacional de Con
ducta para la Transferencia de Tecnolog!a. 

La dependencia tecnológica manifiesta en las relaciones econOmlcas entre 
los paises desarrollados y aquellos en desarrollo. dlO lugar a la creaclOn de 
instrum;,ntos que a la luz del Nuevo Orden Económico Internacional permitiesen 
a los menos desarrollados participar del avance ctent!flco y tecnolOglco de la -
época. 

Para dar cumplimiento a la antes referida Resolución 3202 ( 5-VI ) de 
1• de mayo de 1974 de la Asamblea General. por virtud de la cual se estableció -
un Nuevo Orden Económico Internacional y en la que se pldiO entre otras cuestio
nes la formulac16n de un c6digo Internacional de transmisión de tecnologla. la -
CNUCD convoco en su cuarto periodo de sesiones35 a un grupo lntergubernamental -
de expertos para que se encargase de la elaboración del proyecto. 36 

Una vez que el grupo lntergubernamental de expertos hubo realizado tal -
labor. la Asamblea General convocó a una Conferencia de las Naciones Unidas so -
bre un COdigo Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnologta37 

( en lo sucesivo CICTT ). 

A la fecha la Conferencia ha sido prActicamente concluida. El estado de 
las negociaciones al 26 de febrero de 1985. 38 revela que únicamente quedan pen -
dientes algunas cuestiones relacionadas con el concepto " transacciones interna
cionales de transferencia de tecnologfa " criterios de caracterización y evalua
ción de prácticas comerciales restrictivas. elección de ley aplicable y solución 
de controversias y naturaleza del mecanismo institucional internacional. 

3.4.1. La necesidad de un COdigo Internacional de Conducta para la Transferen -
cia de Tecnologla. 

En el marco teórico propuesto en el primer capitulo de este trabajo. - -
velamos algunos de los aspectos caracterlsticos de la transmisión de tecnologla
que se efectúa entre las empresas miembro de una ET o bien entre tales corpora
ciones y empresas independientes. 39 

Pudimos entonces percibir que la transmisión de tecnolog!a era cense 
cuencia del lazo de dependencia económica existente entre los paises con diver-
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so grado de desarrollo. Pero aún m~s se vi6 que existe un sector de la poblacl6n 
generalmente consumidor de plusval1a. y con alto poder adquisitivo que canaliza
sus recursos en la adquisiclOn de bienes de consumo. imitando los modelos de vi
da de los paises industrializados. De hecho se menclon6 que precisamente eran 
los paises desarrollados y las ET. por su posibilidad econ6mica, quienes efectu.!!_ 
ban la mayor parte de la lnvestlgacl6n y el Desarrollo en el mundo. 

La transferencia responde as! principalmente a la necesidad de la ET de 
maximizar los beneficios sobre la tecnologta producida. exportando conocimientos 
muchas veces obsoletos. que al mismo tiempo prolongan la necesidad tecnológica -
del exterior. Vetamos que en la adquisici6n de la tecnolog1a los paises en desa
rrollo han enfrentado las consecuencias que implica adquirir conocimientos que -
por no responder a sus necesidades económicas y sociales. transfonnan sus vale -
res culturales. 

Aún m~s. la transferencia tecnol6gica ha sido utilizada igualmente para
reforzar posiciones monopol1sticas que los proveedores de tecnologta detentan en 
el mercado, para lo cual han sido extremadamente útiles los contratos por virtud 
de los cuales se transmitió la tecnologla y que estaban generalmente formulados
con diversas cl~usulas restrictivas. 

A fuerza de no ser repetitivos sobre aspectos ya analizados. recordemos
únicamente que la legislación nacional que en materia de transferencia de tecno
logta. han adoptado diversos patses en desarrollo. presentó siempre diversas li
mitaciones. 

Todos estos aspectos fueron considerados por las Naclones Unidas para la 
formulación de un código de conducta sobre transferencia de tecnologta. que ayu
dase a disminuir la brecha tecnológica existente entre desarrollados y subdesa -
rrollados y que promoviese la Jnvestigaci6n y el Desarrollo en éstos últimos. 

Si bien se podrla argumentar. como diversos autores lo han hecho. 40 que 
un código internacional de conducta sobre la transferencia de tecnologta resulta 
innecesario. toda vez que existen legislaciones nacionales en la materia; desde
un punto de vista jurtdico. el código se justifica plenamente. Basta pensar que 
el instrumento podrla obligar internacionalmente a los patses industrializados -
a permitir el acceso a los menos desarrollados. a las innovaciones tecnológicas
y a cooperar con ellas en su evolución tecnológica. Los obligarla adem~s a adop-
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tar medidas legislativas o administrativas para evitar las practicas seguidas por 
sus ET. da~lnas a los intereses de los paises receptores. 

El Instrumento. por otra parte. serta un complemento de la legislación -
nacional en materia de transferencia de tecnologta. Vetamos precisamente que una 
de las principales limitaciones de las que adolece la legislación nacional. es -
el no prever todas las practicas lesivas. Si a través del código se puede lograr 
que los paises de origen emitan legislaciones sobre la materia dirigidas a sus
propias empresas. todo aquello fuera del control de la legislación del adqulren~ 
te. estarla de antemano prohibido por la legislación del pa!s del proveedor. 

Sin embargo. hay que tomar en cuenta que el código. como otros de la mi.!. 
ma naturaleza. no va a eliminar la dependencia tecnológica. En el segundo perio
do de sesiones de la Conferencia el representante de la Organización de las Na -
cienes Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura. acertadamente indicó:
" Sólo la creación de una capacidad autónoma. tanto cient1fica como tecnológica. 
permite que los paises Importadores de tecnologla. eviten esa dependencia. al 
reforza~_su poder de negociación. al permitirles elegir y adoptar a sus necesi -
dades particulares las tecnolog!as transferidas y. por Gltimo al favorecer la -
innovación tecnológica local. requisito indispensable para un desarrollo endóge
no y armonioso 11

•
41 El Código. sin embargo. bien podrta ser el inicio de un de -

sarrollo tecnológico independiente. 

La negociación del Código no ha sido facil. En ella el Grupo de los 77 -
y el Grupo D se han enfrentado conjuntamente al Grupo B. La principal diferencia 
ha sido la reticencia de los paises desarrollados de aceptar un código de alcan
ce obligatorio y la forma particular en la que ven la funcionalidad de la liber
tad contractual. Wallender 111 y Holland, por ejemplo. consideran que el proyec
to de Código se basa en generalizaciones de un reducido nGmero deabusos y que -
inclusive la tolerancia de las cl6usulas.restrictivas. puede ser una motivaci6n
para el aumento del flujo de tecnolog!a. Tales autores Inclusive postulan que un 
cOdigo obligatorio lo Qnico que lograrla serta Imposibilitar la transferencia de 
tecnologla. 42 

El grupo 8 ha insistido constantemente en la fonnulación de lineamientos 
voluntarios que rijan la transferencia de tecnologta, lo que ha obligado al Gru
po de los 77 a transigir, como veremos, en el mecanismo de adopción del código.-
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Veamos sucintamente cómo regula el código la transferencia de tecnologla. 

3.4.2. Disposiciones Principales 

El CICTT tiene como objetivo establecer las pautas conforme a las cuales 
habrtan de llevarse a cabo las 11 transacciones internacionales de transferencia
de tecnologfa 11

, entre las 11 partes 11
• El concepto tan amplio que ofrece de 

" parte .. 43 provoca que practlcamente queden reguladas toda forma a través de la 
cual se de el flujo internacional de tecnologla. 

Queda incluido igualmente dentro de su ambito de aplicación la transfe -
rencla tecnológica que se de entre entidades de la ET, o entre estas corporacio
nes y empresas independientes. 

Sin embargo, a diferencia de la CNUPCR. este último código tiene una 
óptica distinta del control de la ET. Si bien la CNUPCR reconoce a las ET como -
objeto de regulación, sus entidades pretenden ser reguladas como empresas dis 
tintas, sin nexo alguno entre ellas, a pesar de que como indicamos, se trata de 
una unidad económica. El CICTT si reconoce la vinculación existente entre las 
diferentes entidades en dos momentos. En primer lugar, existe la propuesta del -
Grupo de los 77 de incluir ( como a continuación veremos ) dentro del amblto de
apl icación del CICTT, aquella transferencia en la que a pesar de darse dentro de 
un mismo territorio. una de las partes es subsidiaria de una ET. En segundo lu -
gar. se permiten las pr~cticas comerciales restrictivas entre entidades de ET. -
cuando sean necesarias para su funcionamiento. Con base en este criterio se lle
va a cabo la regulación de la ET. 

Lo que debe entenderse por 11 transacción internacional de transferencia
de tecnologia 1144 ha dado lugar a diferencia de opiniones entre los grupos part.!_ 
cipantes. 

El Grupo de los 77 y el Grupo D buscan que el criterio de Internaciona
lidad se determine cuando la transferencia de tecnologla se de 11 a través de - -
fronteras nacionales. o cuando se de entre partes que no residan o que no estén
establecidas en el mismo país; asf como entre partes que residan o estén esta 
blecidas en el mismo pals, cuando por lo menos una de ellas sea una sucursal. 
una empresa subsidiaria o una filial de una entidad extranjera o esté directa o
indirectamente controlada por el la ••• 1145 
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El Grupo B por su parte propone que el C6dlgo únicamente sea aplicable -
a transferencias Internacionales de tecnologla que se den a través de fronteras
nacionales. dejando a la leglslacl6n nacional. la regulacl6n de la transferencia 
que se da entre partes dentro de su terrltorlo.46 

El concepto propuesto por el Grupo de los 77 y el Grupo O es realmente -
ambicioso. Pero sólo un código con tal alcance pennitir~ un total control de la 
transferencia tecnológica. Para justificar lo anterior. pensemos por ejemplo que 
la transferencia tecnológica que realizan las filiales a otras empresas ubicadas 
en el mismo pals. tiene efectos similares a la realizada a través de fronteras -
nacionales; toda vez que la tecnologla proviene generalmente de la matriz. 

Recordemos asimismo que en ocasiones la matriz utiliza a alguna de sus -
filiales para ejecutar actos que a ella le estartan normalmente prohibidos. D 
bien pensemos que en otras ocasiones los critrios que utiliza la legislación 
nacional para definir a las sucursales o filiales de la ET es Imperfecto. Por lo 
general las legislaciones nacionales no prevén como objeto de regulación a aque
l las empresas en las Que una ET participa minoritariamente en el capital social. 
pero que a través de diversos mecanismos est~ controlada por este último tipo de 
entidades. La propuesta de los grupos de los 77 y O pretende evitar estos posi -
bles escapes al incluir en la definición " transacción internacional de transfe
rencia de tecnologla "aquéllas en las que participen las filiales de las ET o -
las empresas directa o indirectamente controladas por éstas. 

La propuesta del Grupo B. de dejar para la legislación nacional la regu
lación de las transacciones que se dan en territorio nacional. limitan conside -
rablemente la efectividad del c6digo. La legislación nacional presenta escapes -
y es imperfecta y. por tanto. una regulación internacional podria controlar to -
talmente las actividades de las ET. en la medida que supliera las deficiencias -
de la legislación nacional al regular todo aquello que escape a este último tipo 
de control. 

El Secretario General de la CNUCD y el Presidente de la Conferencia. a -
efecto de concluir los trabajos, han propuesto un texto que convenga a las par -
tes en la negociación. Proponen que el Código sea aplicable a las transacciones
que se den a través de fronteras nacionales incluyendo aquellas en las que part_L 
cipe un intermediario, que actúe por cuenta de una parte que no esté establecida 
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en el mismo pa[s. Dejan a la regulación de la leglslacl6n nacional el resto de -
las transacciones efectuadas en un mismo territorio. De esta manera trata de - -
conciliar las dos posiciones al Incluir a Jos Intermediarios, preocupación de 
los 77; y dejando a la legislación nacional las transacciones que se den en un -
territorio, preocupación del Grupo n.47 La legislación nacional tiene en el 
CICTT una especial Importancia. De Ja lectura del texto podemos Inferir que se
ra el principal Instrumento que permltira la aplicación efectiva del mismo. 

El CICTT contiene un amplio catalogo de puntos sobre los cuales pueden -
versar los instrumentos nacionales.48 Estos constituyen una recomendación muy 
benéfica para los Estados, sobre todo aquélla en desarrollo, con el propósito
de que puedan orientar su polltica nacional de desarrollo tecnológico. 

Existe por otra parte una serle de disposiciones relativas a las respon
sabilidades y obligaciones de las partes, as! como, un amplio catalogo de prac -
ticas comerciales restrictivas prohibidas en las transacciones internacionales -
de transferencia de tecnologla. Todos estos preceptos. por estar dirigidos a 
personas de derecho privado no son aplicables por la mera entrada en vigor del -
CICTT. En la medida que se le reconozca obligatoriedad a este Instrumento, su -
inclusión representar~ una obligación internacional para Jos Estados parte, de -
implementarlas a través de legislaciones nacionales. 

El capltulo 5 referente a " responsabilidades y obligaciones de las par
tes u contiene un ampl lsimo catálogo de criterios confonne a los cuales debe - -
llevarse a cabo la fase de negociación y la fase contractual- Este capitulo in -
vita a las partes a observar practicas justas y honradas al negociar. tomando en 
cuenta las circunstancias concretas de cada caso individual. el grado de desa -
rro!Jo de la tecnolog!a, la capacidad económica y técnica de las partes, etc. 49 

El CICTT recomienda que en la fase de negociación se Incluyan disposiciones en -
las que se promueva la utilización de recursos humanos y materiales localmente -
disponibles; se prevea la presentación de servicios técnicos en la lntroducclón
Y explotación de tecnologia a transFerlr; y que adopten disposiciones adecuadas
sobre la transferencia no global. proporcionando información para la evaluación
técnica, institucional y financiera de Ja oferta. 50 

Las partes se encuentran obligadas durante Ja negociación a actuar de 
buena Fé y a cobrar una contraprestación justa y razonable; a estudiar Ja petl -
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Dada la multiplicidad de legislaciones a nivel nacional que se han emi
tido, podrla llegar a darse el supuesto de que una transacción Internacional de 
transferencia de tecnologla estuviese al mismo tiempo regulada por dos o mas 
leyes. El conflicto de leyes que pudiera darse es aún mas grave si tomamos en -
cuenta que la mayorla de las veces son normas de orden público las que al mismo 
tiempo regulan el acto. 

Resulta por tanto de extrema utilidad que algunas disposiciones del 
CICTT vengan a dar solución al posible conflicto. 

El Secretarlo de la CNUCD y el Presidente de la Conferencia han consl -
derado que en ocasiones las posiciones al respecto son inconciliables y que se
ra dificil llegar a soluciones plenamente aceptables si se quiere tomar en cue!!. 
ta todos los sistemas y doctrinas jurldlcos. 57 En este aspecto el Grupo de los-
77 en el tercer perlado de sesiones sostuvieron que ya no resultan aplicables -
los principios jurfdlcos vigentes en virtud de los cuales. las partes pueden 
elegir la ley aplicable a sus relaciones contractuales. 58 Por tanto en las cue~ 
tienes que afectan al orden público, deberla aplicarse la ley o la jurisdicción 
del pals adquiriente de tecnologla. Sin embargo aceptaron que las partes podrf
an elegir la ley aplicable a cuestiones de interés privado dimanentes de los 
contratos, y la jurisdicción a las que se somoterfa sus controversias. 

El Comité Interino propuso igualmente que fuese el arbitraje el mecanis
mo para dirimir las controversias que pudieran derivarse de las transacciones
internacionales de transferencia de tecnologla y que se utilicen nonnas de ar -
bitraje generalmente aceptadas como el Reglamento de Arbitraje de la Comisión -
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

Aunque en lo relativo a la ley aplicable, no existe aún consenso, los -
grupos negociantes ya han aceptado al arbitraje como forma de solución a las 
controversias.59 

A todas luces lo mas convenientes para los paises en desarrollo es la -
formulación de normas que obliguen a la solución de controversias a través de -
los tribunales del pals adquirente. La libertad de las partes para elegir el -
tribunal competente ocasionarla que el proveedor de la tecnologf a, por tener 
mayor capacidad de negociación, impusiera los tribunales de su pals para tal 
efecto. Esto harla extremadamente dificil que los jueces aceptaran la aplica 
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cl6n extraterritorial de las leyes de transferencia de tecnologla promulgadas -
por los paises en desarrollo, haciendo nugatorlo todo el esfuerzo de estos pai
ses por controlar la tecnologla que participa en su desarrollo económico. 

Sin existir disposición expresa sobre el mecanismo por virtud del cual
sera adoptado el Código, todo parece indicar que sera adoptado por resolu -
cl6n de la Asamblea General. El Grupo de los 77 desde el segundo periodo de se
siones manifestó que estaba dispuesto a aceptar esta forma de negociación, sle!!! 
pre y cuando al cabo de cuatro anos se revisara el cOdigo en todos sus aspectos 
con miras a la aplicación universal como un Instrumento jurldlcamente obllgato
rlo.60 En la actualidad existe ünlcamente controversia sobre el mandato y la 
fecha de convocación de la Conferencia para 5U revlsi6n. 61 

La adopción del Código a través de una resolucl6n de la Asamblea Gene -
ral y el hecho de que la mayor!a de las disposiciones est~n redactadas de mane
ra recomendatoria. nos pennite ver que tendrá un carácter definitivameqte volu!!. 
tario. No abordaremos por ahora los efectos de un código de esta naturaleza. 
toda vez que será de an3lisis posterior conjuntamente con las Conferencias de -
las Naciones Unidas sobre Practicas Comerciales Restrictivas y el Código de - -
Conducta para las Empresas Transnacionales. 

Sólo destacaremos dos aspectos: Primero. a pesar de que el Código al '119. 
mento de su aprobaci6ntendr3 un car3cter voluntario. el avance en el proceso de 
negociación es significativo. El alcance del Código tiende a superar en mucho a 
la leglslacl6n nacional. Mientras este ültimo tipo de control se reduce ünica -
mente a cuidar que la transferencia de tecnologia no se convierta en un mecani~ 
mo de precios de transferencia y a evitar la inclusión de claúsulas restrictj -
vas, el CICTT tiende a promover un programa de desarrollo tecnológico. Sin em -
bargo. y aqul nuestro segundo comentario, el código sólo podrá ser realmente 
efectivo en la medida que tenga una naturaleza obligatoria. SOio bajo esta mod.i!_ 
lidad se podra lograr que los paises desarrollados adquieran como obligación 
Internacional el compartir con los menos adelantados el desarrollo tecnol6gico
Y la promulgación de leyes que implementen las disposiciones del código dirigi
das a personas de derecho privado. 
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4.1. La elaboración del Código de Conducta para las Empresas Transnaclonales. 

El Código de Conducta para las Empresas Transnaclonales ( en lo sucesivo 
el CCET ) toma su antecedente en la Resolución del ECOSOC No. 1721 (LIII) de 28 
de Julio de 1972, por virtud de Ja cual este organismo requirió al Secretarlo 
General de las Naciones Unidas. que nombrase 11 un grupo de eminentes personal lda
des para estudiar el papel de las empresas multinacionales y su Impacto en el 
proceso de desarrollo, especialmente en Jos paises en desarrollo y sus implica -
clones en las relaciones internacionales. formular conclusiones ••.• y presentar
recomendaciones para una acción internacional apropiada". 

En respuesta a tal petición. el grupo preparó el documento 11 The tmpact -
of multinational corporations on development and on international relattons". 1 

Este documento contiene un extenso an~llsis de los efectos de las ET y -

su particular estrategia de operación. en especial los aspectos relacionados con 
la propiedad y control. balanza de pagos, tecnologla, protección al consumidor.
precios de transferencia. tribctación. empleo. etc. 

El documento propone un programa de acción internacional y un mecanismo
para su ejecución. que pueda proporcionar. conjuntamente con la legtslaclOn na -
cional, los tr.strumentos de control de la ET. 

Dentro de este programa. el grupo observo que no existla un organismo 
internacional ad hoc para la actividad de las ET comparable a lo que la CNUCD y
e! GATT eran para el comercio internacional. por lo que recomendó la coordina- -
ción de Jos gobiernos en este campo. 

El grupo considero que el ECOSOC podrla ser el organismo lntergubername!!_ 
tal encargado de realizar las actividades rel~cionadas con la ET. ya que es to -
talmente representativo de la membresla de las Naciones Unidas. Pero, sugirió la 
creación de un organismo integrado por personas. actuando en su capacidad indi -
vidual, que sirviese al ECOSOC de organismo consultor en ET y de un centro de 
infonnación y de investigación de las empresas multinacionales. que reuniese to-
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da clase de lnfonnacl6n sobre.tales corporaciones en lo relativo a la legislación 
de los paises de origen y anfitriones, efectos en el desarrollo, transferencia de 
tecnolog!a, flujos de capital, etc. Este centro de lnvestlgaclOn proporcionarla -
sus servicios a la Comisión y serla ~stableclda bajo la dlrecclOn del Secretario
General de las Naciones Unldas. 2 

Lo mas sobresaliente en el documento es precisamente la recomendación he
cha para la preparación de "un acuerdo general sobre corporaciones multinaciona -
les que tenga la fuerza de un tratado internactonal 11 

.. Sin embargo, senala el do -
cumento. no es necesario esperar la conclusión de tal tratado; puede mientras tarr 
to. prepararse un "código de conductaº que contenga una serie de recomendaciones
tanto para las ET como para los gobiernos, que evolucione gradualmente y que sir
va como instrumento de persuación moral. fortalecido por la autoridad de los ar -
ganismos Internacionales y de la opinión póbllca. 3 

Con base en tales recomendaciones el ECOSOC estableció una Comisión de 
Empresas Transnacionales (en lo sucesivo la "Comisiónº) como un órgano auxiliar -
intergubernamental. integrado por 48 miembros y un Centro de JnfonnaciOn e In -
vestigación de las Empresas Transnacionales (en lo sucesivo el 11 Centro"). 4 A la -
Comisión se le encargó el examen de las cuestiones relativas a las ET. la rcali -
zación de investigaciones e informes y la realización de trabajos que "puedan ayH_. 
dar al Consejo Económico y Social a preparar una serie de recomendaciones que. en 
conjunto. constituyan las bases de un código de conducta relativo a las empresas
transnacionales11. con el apoyo técnico del Centro. 5 

Dentro de estos antecedentes cabe asimismo recordar que la Asamblea Gene
ral en su sexto periodo extraordinario de sesiones (1• de mayo de 1974) habla ya
sugerido en el Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Econ~ 
mico Internacional. la elaboración de un 11 código de conducta de las empresas 
transnacionales 11

• 
6 

Las anteriores resoluciones de los organismos internacionales dieron el -
impulso necesario para que en el seno de la Comisión se iniciase el proceso de 
elaboración del CCET. 

Los trabajos de la Comisión se iniciaron en marzo de 1975 con la aprobación de un 
programa de trabajo preliminar para la redacción del código. Posterlonnente en su 
segundo periodo de sesiones, la Comisión estableció un grupo intergubernamental -



133 

de trabajo, al que se encomendó la redacción del proyecto de CCET. A pesar de que 
este Oltimo grupo presentó su lnfonnc final 7 a la Comisión en 1982. existen toda
vla puntos relevantes de discrepancia, lo que ha impedido a la Comisión concluir
sus trabajos. Sin embargo. por los avances celebrados en la sesión especial de la 
Comisión efectuada en enero de 1986, se espera que pronto se cuente con la ver 
sión final del CCET. 

4.2. ¿ Por qué un Código de Conducta para las Empresas Transnacionales ? 

Si en los capitulas precedentes se ha podido observar que, ante la neces.!_ 
dad de controlar y orientar la actividad de las ET, se ha recurrido a diversos 
mecanismos nacionales y regionales, la pregunta lógica serla por qué habr~ de ne
cesitarse la elaboración del CCET. 

El código se presenta ante un universo jurtdico existente con anteriori -
dad y conformado por diversos tipos de leyes nacionales y acuerdos regionales o -
multinacionales. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados ha re -
conocido inclusive en su Art. 2.2 a), el derecho de los Estados a promulgar le 
glslaciones en materia de inversiones extranjeras y a regular la actividad de las 
ET. creando as{ una nonna de derecho internacional. por virtud de la cual otros -
Estados no pueden impugnar la validez de las legislaciones y actos en la materia. 

Evidentemente la legislación nacional tiene innumerables ventajas y es el 
instrumento mAs ütil para el control de las ET. toda vez que por ser el derecho -
interno m~s evolucionado que el internacional, existen mayores posibilidades de -
exigir coactivamente su cumplimiento. Tomemos asimismo en consideración que el 
fenómeno de la IED. afecta de manera diferente a cada pals. por lo que Onicamente 
los instrumentos nacionales pueden satisfacer las necesidades y requerimientos 
internos. 

Sin embargo, un instrumento internacional podrfa ser un útil complemento
en la legislación nacional. en la medida que implemente nonnas que ayuden a supe-
rar las limitaciones del control nacional y 
nal más efectiva. 

para hacer la legislación nacio -

Las formas de control internacional de la ET pueden ser de muy diversa 
lndole. El tipo de control internacional que inmediatamente se Identifica al ha -
blar de un CCET. es el que podrla obtenerse de un tratado internacional jurldica-
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mente obligatorio. de alcance universal que identificase de maner~ precisa, todas 
aquellas pr~cticas nocivas de la ET y que las regulase con prohibiciones especl -
flcas. Los Estados tendrlan la obligaciOn internacional de implementar el instru
mento a través de legislaciones nacionales. 

Este modelo de control resultarla extremadamente dificil de aplicar por -
dos razones. La primera surge de considerar. como lo hemos hecho en repetidas - -
ocasiones, que cada pals recibe IED conforme a sus propios planes de desarrollo -
y que muchos pafses en numerosas ocasiones se ven en la necesidad de flexibilizar 
su legislación por una mayor necesidad de capital for~neo. Por tanto no puede es
tablecerse una ley modelo en la que se especifique taxativamente el tratamiento -
que debe tener la ET. Si la Decisión No. 24 de Pacto Andino prevé un regimen ca -
mún de tratamiento al capital for~neo, en la que los Estados parte aceptarvn adoE_ 
tar una politica unifonne de IED. fue en razón de que se buscaba la creación de -
un mercado común. en el que era indispensable que se estableciesen las reglas - -
conforme a las cuales habr!an de participar las empresas de capital extranjero; -
de lo contrario se hubiese establecido una competencia en la subregión por la IEO 
y los beneficios de la integración económica hubiesen sido únicamente para las 
empresas con mayor poder en el mercado. generalmente las ET. 

Este mismo tipo de control no podrla ser trasladado al ámbito universal 
porque aún existiendo acuerdos de liberación arancelaria como el GATT. existe en
tre los paises un nivel muy diverso de desarrollo y cada Estado debe decidir li -
breme~te. conforme a sus planes de desarrollo. las condiciones conforme a las - -
cuales habrá de ingresar la IED. Esto no significa. sin embargo. que no existan -
actividades de la ET. en las que los paises coincidan que deban ser reguladas ho
mógeneamente con reglas especificas y que afecten básicamente los intereses de 
los paises en desarrollo. Tal es el caso de los problemas derivados de la doble -
tributaciOr..precios de transferencia. prácticas corruptas. etc. 

En segundo lugar, es muy remota Ja posibilidad de que los paises desarro
llados acepten suscribir un tratado internacional en el que se busque un control
rlgldo de las ET que generalmente provienen de esos paises. 

Otra posible solución que podrla darse para el control de la ET serla el
establecimiento de un organismo supranacional que controle directamente a las ET. 
tal y como lo sugiere Jack Behrman. 6 Este organismo no sOlo habrla de regular el 
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flujo de capitales en el mundo, sino que también conocerla de las controversias
que se suscitaran entre las ET y los Estados involucrados. Como en el caso ante
rior resulta extremadamente dificil que los Estados estén dispuestos a limitar -
su soberanla para cederla a un Organo supranacional. 

La soluclOn mas viable que se ha encontrado para implementar un control
internacional de la ET. es precisamente la elaboración del CCET. Este instrumen
to si bién no debe intentarse con el alcance regulatorio de los mecanismos arri
ba descritos, es decir ni como un tratado obligatorio, rlgido y especifico. que 
opera como ley-modelo, ni como órgano supranacional de control, debe tener una -
efectividad prActica. 9 Sus disposiciones. consideramos, deben tener en cuenta Ja 
necesidad de cada Estado de regular de manera individual la entrada de IED y la
actividad de las ET. Toda disposición del CCET que no considere lo anterior sera 
irreal e inaplicable. 10 El CCEí, debe, mas bien, orientarse a regular aquellos -
aspectos que sirvan de complemento a la legislación nacional y que sólo un acue.r:. 
do internacional puede regular, como aquellos en los que sea necesaria una regu
lación homogénea; dentro de los que resaltan los que a continuación comentamos. 

1. Para poder llegar a percibir la manera cómo el CCET servirla de com -
plemento a Ja legislación nacional y a Jos acuerdos regionales, basta recordar -
la naturaleza jurldica de la ET. a la que aludimos en nuestro primer capitulo. 

La ET desde un punto de vista formal, se integra por un conjunto de so -
ciedades de diversa nacionalidad, sujetas individualmente al orden jurfdico del
pals en el que se establecen. Se trata pués de unidades económicas sujetas a - -
tantas legislaciones como filiales o subsidiarias tenga. Pero la globalidad de -
la ET provoca que no únicamente se creen relaciones jurtdicas entre cada filial
Y el orden jurldico del pals conforme al cual se establecen; sino que en razOn -
de la intensa actividad lntrasocial , las entidades de la ET pueden entrar en 
contacto con el orden jurldico de algún otro Estado. Es decir, un acto determi -
nado de la ET puede llegar a estar regulado por dos o mas leyes. Esto provoca 
que se den en mas de una ocasiOn, conflictos de leyes y de jurisdicción. 

Pensemos, por ejemplo. en el establecimiento de un acuerdo de cár~el en
tre una matriz y sus subsidiarias, por virtud del cual éstas últimas le venden a 
la primera, productos por debajo del precio aceptado en términos de libre compe
tencia. Esta practica puede estar sancionada tanto por el Estado de origen, por-



136 

ser considerado un c6rtel de importación que dana la competencia de mercado de 
ese pals, y al mismo tiempo ser una practica prohibida por la legislación del - -
pals donde se encuentra establecida alguna subsidiaria. ¿ Qué tribunal sera com -
petente para demandarse la conclusión de tal practica y qué ley resultar6 aplica
ble ? 

En otros casos resulta que la ley nacional tiene una efectividad limitada 
territorialmente y esta Imposibilitada para regular un acto que dana el orden ju
rldico del pals que lo sanciona. Esto resulta particularmente grave en los paises 
receptores, ya que queda fuera de su jurisdicción la casa matriz, centro de deci
sión de la empresa. Los paises, de origen tienen por el contrario la ventaja de -
tener jurisdicción sobre la casa matriz, lo que les permite "-Plicar extraterrito -
rialmente su ley a las filiales. 

Un claro ejemplo de la territorialidad de la ley del pals receptor se da 
cuando una ET vende directamente o a través de un comisionista. Que actúa por 
cuenta y orden de la primera, algún bien o servicio a una entidad Independiente -
localizada en un pals diferente. SI se llegase a incurrir en violaciones a la le
gislación de protección al consumidor, el Estado de la entidad compradora podrla
verse limitado a ejercer jurisdicción en contra de las ET, toda vez que éste tie
ne un carActer territorial. no obstante que la ET está afectando su economia in -
terna. 

La ejecución extraterritorial de las sentencias, o decisiones administra
tivas de ese pals estarla condicionada a la existencia de tratados o reciprocidad 
internacional. 

En otras ocasiones, una deficiente técnica legislativa de algunas leyes -
de inversiones extraPjeras ocasiona que se omita regular alguna actividad de la
ET, que perjudique la economla del Estado receptor, permitiendo que existan cam -
pos en los que puede actuar libremente la ET. 

El CCET podrla ayudar a coordinar las diferentes legislaciones nacionales 
a efecto de evitar conflictos de leyes o de jurisdicción; establecer mecanismos -
para lograr la aplicación extraterritorial de las leyes, sin que existan conflic
tos de jurisdicción y como instrumento que sirva como fuente a la legislación na
cional. 
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2. Existe Igualmente necesidad de impulsar la cooperación lnterguberna -
mental a diferentes niveles. 

Los paises receptores se encuentran limitados. por ejemplo, a acceder a 
diversa infonnaclón que se encuentra en los paises de origen. y viceversa. El 
intercambio de infonnación serla de gran ayuda para lograr una mejor aplicación
de la ley nacional. La cooperación intergubernamental podrla Igualmente dirigir
se al intercambio de experiencias en la aplicación del CCET, que ayudase a las -
administraciones locales. a una mejor implementación. 

3. La creación de un mecanismo internacional que coordinase los esfuer -
zos nacionales, proporcionando asesorla sobre Ja formulación de leyes y en la 
aplicación de los instrumentos internacionales en la materia. 

Consideramos. por tanto. que el CCET podrla ser, si es adoptado mediante 
el mecanismo jurldlco eficaz. un·valloso complemento a la Jeglslac!ón nacional.
Resumimos sus campos de regulación en los siguientes puntos : 

t. La superación de las diferencias de la legislación nacional. a -
través de: 

i. La limitación de la competencia de leyes y tribunales
locales, a efecto de lograr su armonización, para evi
tar conflictos de leyes y de jurisdicción. 

ii. La obligación de los Estados de origen de regular aqu~ 
!las conductas de la matriz. dantnas a los receptores. 

lii. La celebración·de acuerdo entre gobiernos para el re -
conocimiento y ejecución de sentencias y otras declsi.2_ 
nes definitivas dictadas en el extranjero por tribuna
les y autoridades administrativas. relativas a ET. 

!v. El señalamiento de puntos de regulación de la ET. que
sirva de recomendación a los paises en desarrollo para 
la elaboración de leyes locales. 

2. La cooperación intergubernamental, a efecto de que los gobiernos 
de los Estados parte, en el ~mbito de su jurisdicción. ayuden a 
otros a controlar a las ET. que funcionen en su territorio como-



podrla ser : 

i. Intercambio de lnfonnacl6n entre gobiernos respecto de
las actividades y el funcionamiento de las ET. 

li. Acuerdos para la cooperación y la asistencia reclproca
respecto de la aplicación del CCET. 

lll. Acuerdos en los que se establezcan directrices mutuame!!_ 
te aceptables para evitar o solucionar los conflictos -
de jurisdicción. 
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3. El establecimiento de un organismo que ofrezca a los gobiernos -
interesados y a las mismas ET, infonnación sobre el control de -
tales entidades, las condiciones de Inversión de dichos paises, 
que asesoren a los gobiernos en Ja formulación de leyes locales
en la materia, y en la coordinación y aplicación de los lnstru -
mentos internacionales. 

En las p~glnas siguientes veremos como desafortunadamente el CCET ha de.!!_ 
cuidado en gran parte estos aspectos. para convertirse en un instrumento que se 
integra por un gran número de meras declaraciones polfticas. sin posibilidad de
aplicarlas real y eTectivamente. 

4.3. Disposiciones Principales 

Las disposiciones contenidas en el proyecto de CCET preparado por el Gru 
po Intergubernamental de Trabajo 11 (y con base en el cual se realiza este an~li-:=
sis) son de variada naturaleza. Algunas son de contenido general y otras están -
redactadas de manera especifica. El instrumento se encamina en primer lugar a 
definir lo que debe entenderse por ET y a delimitar su ~mbito de aplicación. Po~ 
teriormente contiene disposiciones dirigidas a las mismas ET. entre las que se -
distinguen aquellas de car~cter politice y otras de carácter económico. Otro 
grupo de disposiciones est~n dirigidas a crear obligaciones para los Estados, en 
cuanto el trato que deben otorgar a las ET, la posibilidad de solucionar los - -
conflictos de jurisdicción y las controversias que surjan entre las partes. Por
Qltimo. existen otras normas que contienen los mecanismos de aplicación del CCET 
En este orden procederemos a su an~lisis. 
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4.3.1. Oe~inlciOn de empresa transnaclonal y ambito de aplicación del CCET. 

En el primer capitulo de este trabajo observabamos la existencia de vo -
cables que se refieren a corporaciones de diversa naturaleza jurtdica con rasgos 
similares a las ET. pero distintas. En ese punto identificabamos asr a las so 
cledades Internacionales. las empresas de Interés multinacional y las ET propia
mente dichas. Dentro del concepto especifico de. ET. a la vez observabamos que 
pueden darse una multiplicidad de variantes. atendiendo a los criterios conforme 
a los cuales fueron definidas. Es decir. el concepto se presta a otorgarle varios 
alcances según $e considere el tamaño. grado de Internacionalidad. actividad pr~ 
ponderante. monto de ventas. etc. de la ET. 

Todo ésto hace Imprescindible que en el CCET se establezca un concepto -
de ET. que permita Identificar las corporaciones sobre las cuales recaera el am
bito personal de validez de tal instrumento. y en torno al cual se refieran los 
diversos instrumentos que se originen a partir del CCET. 

Al momento de formular el CCET. el grupo lntergubernameiltal de trabajo -
decidió adoptar una definición amplia de ET. descartando los criterios de tamaño. 
número de filiales. porcentaje de participación de la JED. por considerar que 
éstos modificart~n enormemente el universo de las ET. Se consideró que si se li
mitase el concepto a un criterio determinado ocasionarta. dado que es dificil 
disponer de cierta infonnación b~sica. que tal criterio fue~e obsoleto con el -
tiempo. Por ejemplo. si se considerase solamente transnacionales a aquellas em -
presas que tuviesen un determinado monto de ventas. con el tiempo tal criterio -
no servirla. porque el crecimiento económico y la inflación ocasionarla que pro~ 
to la cifra tope fuese alcanzada por cualquier empresa. 12 

El proyecto de CCET no contiene aún una definición definitiva de ET. El 
punto de desacuerdo entre el Grupo By el de Jos 77. es el caracter de la propi~ 
dad de la empres3. El primer grupo insiste que debe quedar manifestado expresa
mente que el código se aplicará a todas las ET sin importar si éstas tienen 
car~cter público o privado. Esta diferencia de opinión. sin embargo. no tiene 
mayor importancia. toda vez que la Comisión en su periodo extraordinario de ~e -
siones señaló que el CCET se aplicarla a todas las empresas. EL relator indico -
que en caso de no contenerse en la definición la referencia de la caracterlstica 
de la propiedad, se harta en el parrafo relativo al ambito de aplicación. 13 El -



proyecto de CCET define a las ET como sigue: 

" El término empresa transnactonal tal como se utiliza en el pre 
sente código se refiere a una empresa (de propiedad pública, pri
vada o mixta) que Incluye entidades en dos o m~s pafses. sea cua
les fueren las formas jurldlcas y las esferas de actividad de 
esas entidades, que funcionan con un sistema de adopción de deci
sicones que les permite establecer. por conducto de uno o mas - -
centros de adopción de decisiones. pollticas coherentes y una es
trategia común, y en que las entidades estan vinculadas. por vln
culos de propiedad o de otra forma. de modo tal que una o varias
de ellas pueden ejercer una Influencia significativa en las acti
vidades de las demás y en particular. compartir conocimientos. 
recursos y responsabilidades con ellas 1114 

(Lo que se encuentra entre paréntesis es la frase que el Grupo B 
desea que se contenga en la definición). 
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En la definición antes transcrita podemos encontrar los siguientes ele -
mentes 

1. Pluralidad d~ Estados. La ET para ser considerada como tal debe tener 
entidades en dos o más paises. sea •uales fueran las formas jurldlcas y las es -
feras de actividad de esas entidades. Es decir bastara que una empresa tenga una 
entidad establecida en otro Estado, llámese subsidiarla, filial. sucursal. afie.!_ 
na de represcntución, etc. para adquirir el calificativo de transnacional. 

2. Relación matriz-filial. Este elemento puede ser Identificado muy cla
ramente al requerirse que las entidades que forman la ET funcionen bajo un sis -
tema de adopción de decisión que permita establecer pol!ticas coherentes y una -
estrategia común. Esto Implica que la matriz habr~ de detentar el control sobre
la filial, ya sea de jure o de facto, o bien sea ejercido por Ja matriz con su -
propia personalidad jurldica. o en la filial como accionista de la misma. 

Al indicarse la naturaleza del v[nculo que permite la relación matriz 
filial. la definición es lo suficientemente amplia como para comprender todo ti
po de control. Senala ésta.que las entidades pueden estar vinculadas por razones 
de propiedad o de otra forma. cuando una entidad ejerza una Influencia slgnlfi -
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cativa en la actividad de las demAs. 

3. Transferencia de capitales. Como consecuencia. de la relación matriz
filial. la definición propuesta del CCET. identifica Igualmente como requisito -
para la existencia de una ET. un intercambio de conocimientos, recursos. respon
sabilidades entre las entidades de la corporación. lo que incluye no Qnlcamente
valcres monetarios. sino también intangibles. Este elemento visto en esa forma -
tan general produce como consecuencia que se identifiquen igualmente como ET. 
aquellas corporaciones antes analizadas en las que la mat~lz Invierte en la fi -
lial exclusivamente con aporte tecnológico, mismo que queda capitalizado. , 

El hecho de que el concepto de ET, Incluye a todo tipo de empresas, sin
importar que, el capital sea de origen pQblico o privado y en razón de que no se 
hace mención alguna a la naturaleza jurldica del acto que les da origen, permite 
encuadrar dentro de la definición a aquellas corporaciones que identificamos co
mo sociedades internacionales y e~presas de Interés multinacional. 

En cuanto a su Amblto de aplicación.el CCET es Intentado como un instru
mento de aplicación universal e1 -todos los Estados, sin Importar su sistema po -
lltco y económico y su nivel de desarrollo, asi como a todas las ET. 

4.3.2. Obligaciones de las ET. 

La parte esencial del CCET. se encuentra formada por una serie de dispo
siciones dirigidas directamente a la ET. Esta caractertstica que lo hace dife 
rente de la mayorfa de los instrumentos internacionales nos obliga a hacer algu
nas· reflexiones preliminares. antes de entrar al estudio de sus disposiciones. -
En primer lugar tenemos que considerar que las normas estipuladas en este código 
no serAn aplicables por la simple entrada en vigor del CCET. Partiendo del su 
puesto ya discutido.de que las ET tienen una subjetividad limitada en el derecho 
internacional y que éstas sólo pueden se~titulares de derechos y obligaciones a 
través de la personalidad de los Estados de los que son nacionales. se debe pro
ceder a su implementación a la legislación nacional. para hacer realmente efec -
tivo el CCET. 

Sin embargo, la existencia de una posible obligación internacional de 
los Estados de emitir legislaciones nacionales que implementen eJ CCET, querlará
condicionada al grado de obligatoriedad que adquiera el CCET, en razón del meca-
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nismo por virtud del cual sea adoptado. Sin entrar al análisis de esta cuestión, 
en razón de que será motivo de particular estudio en el último apartado de este
capttulo9 es necesario remarcar lo conveniente que resultará contar con un ins -
trumento cuya implementación fuese obligatoria tanto para paises de origen, como 
para receptores. Oe esta manera, una conducta de la ET, que violentara el CCET,
no sólo quedarla sancionada por la legislación del pals receptor, sino que al - -
existir igualmente para los paises de origen la obligación de regularla mediante 
su legislación nacional, tal actividad lesiva quedar!a sancionada al mismo tiem
po por el pals de origen. 

Como a continuación iremos mencionando, el capitulo dirigido a las ET, -
adolece de diversas limitaciones.El CCET pret~nde en ocasiones regular conductas 
con origen polltico o producto de la estrecha depend~ncla económica existente 
entre paises centrales y periféricos. que por el contexto social en que se dan.
son particularmente diflciles de controlar mediante un instrumento nonnativo. En 
otras ocasiones las disposiciones se encuentran redactadas de una manera tan ge
nérica. careciendo de elementos suficientes para la creación de una auténtic3 

norma jur!dica, como es la falta de sanciones. Estos aspectos hacen que el CCET .• 
vaya asi tornándose en un conjunto de disposiciones de buena voluntad. 

El catálogo de normas que contienen las obligaciones de las ET, se orie.!!. 
tan en tres sentidos: 1) cuestiones generales y pol!ticas, 2) cuestiones econó -
micas financieras y sociales y 3) divulgación de información. 

A. Cuestiones generales y pollticas. 

Dentro de este·primer grupo de obligaciones de la ET, destacan los si 
guientes preceptos: 

1. Respeto de la soberan!a nacional y observancia de las leyes. los re -
glamentos y las prácticas administrativas locales.15 

De este principio se deducen dos elementos. Por virtud del primero se -
obliga a las ET a respetar la soberan!a nacional de los paises en los que fun 
cionen. sobre sus recursos naturales, riquezas y actividades económicas y en el 
segundo se busca que tales entidades observen las leyes, reglamentos y prácticas 
admlnistrattvas} 6 
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Al analizar por separado cada uno de estos elementos. encontramos que -
este principio. tiene un significado en el derecho internacional. Que en el CCET 
se establezca que las ET deban respetar la soberanla nacional de los paises en -
los que funcionan, Implica que la comunidad Internacional esta dando por recono
cida la soberanta de los Estados sobre sus recursos naturales. riquezas y acti -
vidades económicas. El proceso de reconocimiento internacional de la soberan[a -
de los Estados sobre estos aspectos. ha sido comentado anteriormente. y en su 
anAlisis hemos observado que por virtud del mismo. se ha creado una nonna de de
recho internacional g~neral por la cual los Estados no pueden cuestionar la le -
gitimidad de los actos realizados en ejercicio de tal soberanfa. ¿ Qué implica -
ción tendrA entonces. que se pida a las ET, que reconozcan la soberanla de los -
Estados ? 

E5ta disposición al ser implementada a nivel nacional. vendrA a comple -
mentar aquellos instrumentos en los cuales los Estados han manifestado su reco -
nacimiento a la soberanla nacional. Es decir si un Estado. en ejercicio de su 
soberanta nacional sobre sus recursos naturales. riquezas y actividades económi
cas afecta los derechos de extr~njeros. el Estado de origen de ese extranjero 
no podrA cuestionar la legitimióad del ac~o. Resulta igualmente indispensable 
que los ET reconozcan la legitimidad de tales actos. con el propósito de que no
acudan a sus gobiernos a solicitar su protección diplom~tica. 

La obligación de las ET de respetar las leyes. los reglamentos y las - -
prácticas administrativas de los parses en los que funcionan tiene una estrecha
relación con el respeto a la soberanfa. Si con anterioridad hemos considerado 
que la legislación nacional tiene el suficiente imperio para regular a las enti
dades de la ET establecidas en su territorio, también se ha señalado que ésta ti~ 
ne un carActer estrictamente territorial. Esto ha producido que escapen de regu
lación alguna. aquellos actos realizados por otra entidad de la ET. fuera del 
Ambito de validez territorial de aquella. legisl~ción. Con la implementación de -
este principio en la legislación del Estado de origen, creemos que podrla quedar 
superada en parte, la limitación de territorialidad de la ley del Estado recep -
tor. Si una entidad de la ET que se encontrase fuera de la jurisdicción de una -
ley nacional. realiza un acto en contra de ésta. violentarla al mismo tiempo 
tanto Ja ley del Estado receptor como la de origen. Esto en razón de que al mo -
mento de implementar el CCET, a través de la legislación nacional. las ET queda
ran obligadas tanto por Ja ley del pa!s de origen como por Ja del receptor a - -
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respetar las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de los paises en 
que operen. 

2. Respeto de las metas económicas y de los objetivos, las pol!tlcas y -
las prioridades en materia de desarrollo. 

Las ET deben desarrollar sus áctlvldades de conformidad con las polttl -
cas, los objetivos y las prioridades en materia de desarrollo y procurar hacer -
una contrlbucl6n hacia el logro de los objetivos de desarrollo económico de los 
patses en los que funcionan en el plano nacional, y cuando proceda, en el plano
regional, en el marco de los programas de lntegracl6n regional. Se establece as! 
mismo que las ET deben desarrollar sus operaciones de conformidad con los arre -
glos intergubernamentales de cooperaciOn concertados por los paises en los que -
funcionan .. 17 

Las ET juegan un papel de primera importancia en los paises en los que -
operan. Son precisamente expresión del tipo de relación económica establecida. -
entre los paises desarrollados y aquellos en d~sarrollo. en cuanto que la expor
tación del capital se presenta como una caracteristica de la economia de aque -
llos pa!ses con un elevado grado de concentración de capital y como una necesi -
dad de tas economias m~s deprimidas. almacén de mano de obra abundante y barata
con enonne necesidad de capital para acelerar su desarrollo económico. 

A su vez la necesidad de capital extranjero es distinta en cada pats en
que se establezcan. según sea la polltica de desarrollo económico que se siga. -
Al establecer el marco teórico. con base en el cual se ha desarrollado este tra
bajo, observabamos que ningún pats en desarrollo escapa a la necesidad de IED.
Sin embargo el papel que históricamente ha venido desempeñando la ET, dominando 
a las empresas domésticas. ha obligado~ los paises menos desarrollados a buscar 
que sea el Estado quién señale los lineamientos confonne a los cuales habran de -
participar esas corporaciones y conforme a la cual habra de aceptarse la IED. 
Esto ocasiona la necesidad de que las ET se sometan a las pollticas y priorida -
des en materia de desarrollo de los patses en los que funcionan. 

Sin embargo este principio corre el riesgc de caer en una mera declara -
ción de buena voluntad. toda vez que las relaciones existentes entre las ET y 
algunos paises son mucho m~s diftciles de regular que a través de un mero prin -
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clplo. Pensemos simplemente que el vinculo de dependencia existente entre paises 
centrales y periféricos, ha creado en éstos últimos la necesidad aparentemente -
permanente de capital extranjero, el que al penetrar provoca en ocasiones la su
bordinación polltica y económica de los Intereses nacionales a favor de los in -
tereses del capital extranjero. 

Este lazo de dependencia ocasiona que los paises receptores de capltal,
organlcen su propia polltlca de desarrollo conforme a Intereses externos y que -
tengan que sacrificar su independencia económica. bajo la apremiante necesidad -
de llamar a la IED. 

Todo esto nos hace pensar que este principio tendra un efecto limitado -
mientras los Estados receptores no refuercen su capacidad de dirigir la economla 
local y se vea disminuido el lazo de dependencia. 

3. Revisión y renegocla~ión de contratos. 

El CCET establece igualmente la obligación de que· los contratos de inver 
slón celebrados entre gobiernos y ET, sean negociados y ejecutados de buena fé.lll 

Al revisar la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ob
sev~bamos que el Grupo de los 77 se opuso fuertemente a que se mencionase la 
buena fé como requisito de los contratos de inversión celebrados entre Estados y 
ET. ya que esto Implicarla que este tipo de acuerdos adquiriesen carácter inter
nacional y. por tanto. tendrtan que ser interpretados y ejecutados conForme al -
derecho Internacional. 

Sin embargo, no creemos que por estar Incluida esta disposición en el 
cCEr, los contratos de inversión adquiriran el carécter de internacionales. En -
primer lugar. este tipo de contratos son acuerdos de voluntades que rigen entre
un Estado receptor y una entidad de la ET. Por tanto se encontrará sujeto al de
recho interno de cada pals en el que se celebre. Por otra parte. el CCET no Jes
está otorgando el carácter de sujetos de derecho Internacional a este tipo de -
entidades; por el contrario. siempre se les considera personas de derecho priva
do. Por ejemplo, existe disposición expresa en la que se senala que las entida -
des de la ET se encuentran sometiúas a Ja jurisdicción de los paises en que fun
cionan. a menos que las partes acuerden acudir a otro tipo de arreglo de contro
versias. 19 
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Esto nos hace pensar que la expresión "buena fe" tendra el significado -
que le atribuya la legislación nacional a los contratos regidos por el derecho -
interno. 

El CCET senala asimismo que los contratos deben incluir clausulas de r~ 
visión o de renegociación y que en caso de que no existan tales clausulas o cua!!. 
do se haya producido un cambio fundamental en las circunstancias en que se basó
el contrato, las ET deberan cooperdr con Jos gobiernos para la revisión o rene -
goclaclón de dichos contratos. Esta disposición resulta de gran utilidad toda 
vez que permltlr3 a los Estados contar con un Otll Instrumento que aumente su 
capacidad de negociación en razón de que el CCET esta cumpliendo con su función
de complementar la legislación nacional 

4. Respeto de los objetivos y valores socioculturales. 

En el primer capitulo valamos, que uno de los efectos de la ET es preci
samente que al exportar capital y tecnologla y al realizar su actividad económi
ca en general, altera los valores socioculturales de los paises en los que se 
establecen. 

Para evitar efecto tan negativo, el CCET Indica que las ET deben respe -
tar los valores y las tradiciones sociales y culturales de los paises en que 
funcione y las exhorta a evitar las practicas, los productos, Jos servicios que
tengan efectos perjudiciales en las modalidades cult~rales y los objetivos socio 
culturales establecidos por los goblernos. 20 

Esta disposición, no pasarla de ser un mero postulado polltlco si no tu
viese posibilidad de ser Implementada en Ja practica. El CCET obliga a la ET a -
responder las solicitudes de consulta de los gobiernos de los pafses en que 
funcionan. a efecto de que estos puedan conocer de antemano el papel que las en
tidades de la ET desempenar3n en su territorio y puedan asimilarlas a su propio
entorno cultural. 

S. la participación polftica de la ET 

La principal preocupación que motivó a la comunidad internacional a ado.e. 
tar una posición común para obtener un control internacional de la ET fué preci
samente la actividad política que llega a desempenar en los pafses en que funCIQ. 
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na. Recordemos que la intervención de la compa~la norteamericana lTT en Chile p~ 
ra derrocar el régimen de Salvador Allende, provocó la indignación de la comuni
dad internacional y d!ó origen a Ja iniciativa de adoptar un control de la ET. 

Las distintas.formas sociales a través de las cuales se fué exportando -
el capital. provocaron relaciones poltticas de particular naturaleza entre los -
exportadores e importadores. Históricamente los patses m~s desarrollados han su
bordinado pol!ticamente a Jos menos desarrollados. En este proceso la ET ha ju -
gado un papel determinante. ya que en numerosas ocasiones se ha convertido en 
agente polltico del gobierno de su pals de origen. Por otra parte la ET por el -
hecho de participar en el proceso económico de pats receptor crea relaciones so
ciales muy particulares. En este Oltimo sentido no olvidemos que la ET tiene que 
constituir alianzas con los sectores burgueses del pats receptor. para polibili
tar su funcionamiento. 

Si bien el CCET no podr1a modificar los efectos que provoca la dependen
cia económica y pol!tica de los paises subdesarrollados respecto de los desarro
llados. s! pretende establecer como norma general la abstención de la ET en las 
actividades polfticas de los paises en que funciona. Para obtener esto. el ins -
trumento en cuestión prescribe cuatro postulados. 

Por virtud del primero se obliga a la ET a respetar los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y a no discriminar. en sus relaciones sociales o 
industriales por motivos de raza. color. sexo, religión. idioma. origen social.
nacional o étnico u opinión pol!tica o de otra !ndole. 21 El alcance de este pri!)_ 
cipio en cuanto lo que debe entenderse por derechos humanos o libertades funda -
mentales habrA de ser interpretado tanto por el orden constitucional de los pai
ses en que funcionan, como por los tratados o convenciones multilaterales que se 
adopten. Ahora bien. habrA de ser la legislación nacional el ordenamiento jurl -
dice encargado de implementar esta disposición. En particular sera el derecho 
del pals de origen el competente para obligar a la matriz a que adopte una pol!
tica entre todas sus entidades. de respeto a los derechos humanos. 

Con el propósito de cumplir este principio y en consonancia con los es -
fuerzos de las Naciones Unidas para eliminar el apartheid, el CCET, a través de 
un segundo principio ha condenado la participación de la ET en el régimen racis
ta de Sud~frlca. La propuesta del Grupo de los 77 fué formulada en el sentido de 
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obligar a las ET a reducir progresivamente sus inversiones en Sudafrica y Namibia. 
Asimismo llama a estas corporaciones a abstenerse de colaborar con el régimen ra -
cista. a efecto de asegurar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Segu
ridad respecto de Sudafr!ca. 21 

la tercera de las prohibiciones del CCET en aspectos pollticos, postula 
que la ET no se injerirá en asuntos de los palses en los que funciona. En este as
pecto ha surgido una controversia entre Jos grupos de negociación. El grupo B con
sidera que J as ET no deben injerirse " i 1 egalmente " en Jos aspectos pol tticos - -
internos. Este grupo considera q~e las entidades de la ET como cualquier nacional
del pafs en que funcionan. tienen derecho a opinar sobre todos sus asuntos ínter -
nos; por tanto sólo acepta que se prohiba a la ET la participación en asuntos po -
llticos cuando vaya en contra de Ja ley y dejando abierta la posibilidad de parti
cipar en los restantes asuntos internos. La posición del Grupo de los 77 es más 
gP.neral. Estos pafses buscan que se prohiba a la ET intervenir en toda clase de 
<lsrmtos internos. encaminados a socavar los sistemas pal fticos y sociales de esos
pafses.22 Esta última posición resulta más convincente de adoptar. toda vez que es 
dificil poder determinar cuando una actividad es polltica o no, y por tanto debe -
buscarse independientemente del calificativo que reciban. que tal actividad no al
tera el sistema político del país en que funciona. 

En la reunión celebrada en Enero de 1986 se buscó una fórmula de transac -
ción que bien podrla ser la versión final que habrá de contener el CCET. Esta que
dar~ redactada como sigue: 

11 Las empresas transnacionales no deberc!in/deberlan interferir en los asun
tos internos de los paises en los que funciona; se entiende que esta - -
disposición ser~ sin perjuicio de la participación de empresas transna -
cionales en actividades permitidas por las leyes de los palses en que 
funcionan •• 23 

En este aspecto creemos que sera en todo caso la legislación nacional el
instrumento que lleve efectivamente este principio a la práctica. En la medida que 
se cree una legislación rígida. en la que se contemple un régimen de sanciones. se 
podr~ lograr un avance en el control de la intervención de la ET en asuntos poli -
tices internos. 

Por último, el CCET en el aspecto pol[tico, prohibe la injerencia de la ET 
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en las relaciones ePtre los gobiernos. Para ello prohibe a la ET pedir a los go
biernos que tomen medidas que no sean compatibles con la Carta de las Naciones -
Unidas y la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes 
a las Relaciones de Amistad y a Ja Cooperación entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unldas.24 Es decir Ja ET solo estara facultada para 
pedir la intervención de sus gobiernos dentro del marco del derecho internacio -
nal. 

6. Abstención de utilizar practicas corruptas. 

Uno de los aspectos en los que mayor consenso ha existido entre los pai
ses participantes es el relativo a las practicas corruptas. En este campo existe 
gran posibilidad de lograr una regulación internacional efectiva. 

La Asamblea General en la resolución titulada "Medidas contra las Prac -
ticas Corruptas de las Empresas Transnacionales y de otras Empresas. de sus In -
termediarios y de otras implicada~ en tales Practicas" 2?o!lcitó al ECOSOC que 
ordenara a la Comisión que incluyese en su programa de trabajo la cuestión de 
las practicas corruptas. En cumplimiento a tal resolución se estableció un grupo 
ad hoc intergubernamental de trabajo que preparó un proyecto de acuerdo ínter -
nacional para prevenir y suprimir los pagos fl!citos que se diesen en lastran -

sacciones comerciales tnternacionales. 26 Tal acuerdo. en consideración de este -
grupo podrfa tomar la forma de una convención multilateral. con car~cter obliga
torio que actuase en combinación con CCET. 

Tanto el CCET corno el proyecto de Acuerdo Internacional para prevenir y
Suprimir los P,agos lllcltos llama a las ET a abstenerse de ofrecer, prometer o -
dar cualquier pago, obsequio u otra ventaja a Funcionarios públicos.como retri -
buci6n por el hecho de que esos funcionarios desempeílen o se abstengan de desem
peHar su función en relación con transacciones comerciales internacionales~ 2Z 
Este útlimo acuerdo contiene de manera detallada el mecanismo que permitlra Ia
implementación de tal prohibición. 

La preocupación común de palses de origen y receptores de eliminar prac
ticas corruptas; es uno de los aspectos en los que existe consenso y en el que
hay gran posibilidad de regulación efectiva. Inclusive. podr!a adoptarse en tra
tado multilateral de naturaleza obligatoria, a efecto de.eliminar tales practi _ 
cas. Si esto se llegase a dar, serla un claro ejemplo de Ja posibilidad de ir 
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adoptando tratados multilaterales que versen sobre aspectos especlflcos de la 
conducta de las ET. 

B. Cuestiones económicas, financieras ji_ sociales. 

En este aspecto destaca lo SISJJiente: 

f. Propiedad y control 

Bajo este aspecto el CCET senala: " Las ET divldlr~n sus facultades de -
adopción de decisiones entre sus entidades de manera que permitan que éstas con
tribuyan al desarrollo económico y social de los paises en los que funclonan"2ª
Esto nos lleva a considerar que el instrumento en an~llsls propone un sistema de 
control en el que se otorgue un detenninado grado de autonomla a cada una de las 
entidades de la ET y que describimos en el primer capitulo. 

El CCET postula que las decisiones adoptadas por la matriz sobre la ac -
tividad de sus filiales no deben atentar contra el desarrollo econ6mlco y social 
de los paises receptores. R~cordemos que el control que detenta la matriz sobre
sus filiales es tan amplio que en muchas ocasiones se adoptan decisiones que - -
buscan únicamente maY.imizar las ganancias de Ja corporación~ aunque al hacerlo - -
se afecten los intereses de los paises en los que funcionan. El caso m~s ejem 
plificativo es aquel en el que la matriz fija unilateralmente los precios de los 
bienes y servicios que se prestan en el interior de la empresa. sin que la sub -
sidiar.ia participe en la negociación de tal precio. Esto tr~ta de evitarlo el 
CCET. al buscar que se le otorguen facultades de adopción de decisiones a la - -
subsidiaria ... 

En nuestra opinión el principio se encuentra redactado de manera tan ge
neral. que será dificil de interpretarlo y sobre todo de implementarlo en la - -
pr~ctlca. Es decir será necesario que se estipule espec[ficamente los aspectos -
sobre los cuales se desea que la subsidiaria tenga facultades de decisión. De lo 
contrario será muy dif[cil señalar en qué casos las entidades cuentan con facul
tades de decisión para contribuir al desarrollo económico y social de los países 
en que funcionan. 

En otro parrafo. el concepto control de la matriz se encuentra contempl_! 
do dentro de las llamadas empresas conjuntas (jolnt-ventures). El párrafo 23 - -



prevé: 

"las empresas transnacionales cooperari!in/debertan cooperar con 
los gobiernos y los nacionales de los pa!ses en Que funcionan en 
la promoc!On de los objetivos nacionales de partlcipaciOn local -
en el capital y del ejercicio efectivo de control por los socios
locales de acuerdo con el capital, las condiciones contractuales
conten!das en los arreglos no vinculados con el capital o la le -
g!slac!On de dichos paises." 
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Resalta en este parrafo los criterios QUe habr! de seguirse para determ.!_ 
nar cómo habr!n de participar Jos socios locales en el control de la empresa y -
QUe son: capital, arreglos contractuales y leg!slaciOn de los paises receptores. 

Haciendo una interpretación de la posibilidad de aplicación de este pri.!!_ 
cípio. nos permite observar que la participación de los socios locales en el CO!!. 

trol de una empresa debe estar siempre regulada por la legislaciOn nacional del
pats receptor. o bién por las condiciones contractuales de inversión; pero si no 
existe ni una ni otra, el CCET es muy claro al señalar QUe éste debera ejercerse 
por los socios locales en proporción a su inversión en el capitale 

Como anteriormente indicamos. en aquellas empre~as en las que los socios 
extranjeros no detentan la mayorfa accionaria. éstos tratan de detentar el con -
trol de la misma mediante diversos mecanismos. Estas formas de control. en oca -
sienes van en contra del esplritu de las leyes de inversiones extranjeras de los 
paises receptores. El CCET, por tanto puede ser un instrumento que venga a com -
plementar la legislación nacional; el principio de ejercicio del control en pro
porción 3 la participación del capital sera aplicable no solamente a las entida
des, sino también a la matriz, en caso de que el CCET sea implementado por las -
legislaciones de los paises receptores. y de origen. 

El problema que encontramos en este punto es que el principio de parti -
cipación en el control en proporción al capital es limitado. Es decir, sólo alu
de a la posibilidad de que los accionistas locales participen proporcionalmente
ª su participación en el capital, junto con los extranjeros, en los órganos de -
dirección y decisión de las empresas. Pero en nuestro marco teórico observabamos 
que el control de la empresa por inversionistas extranjeros que participan mino
ritariamente, se ejerce por otros medios extrajurldicos, que van desde los actos 
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de la administración diaria. como el nombramiento de gerentes. hasta mecanismos
i l lcltos, como el prestanombrismo. 

El CCET deberla ser mas especifico en este aspecto, para prohibir taxa -
tivamente practicas por medio de las cuales los inversionistas extranjeros ad 
quieren el control de las empresas, a pesar de participar mlnorltariamente en 
ellas. Es decir, Ja Comisión debe tener en cuenta que en todo pa[s receptor de -
IED han existido históricamente grupos nacionales dispuestos a colaborar con los 
inversionistas extranjeros y que el CCET debe intentar precisamente que tal co -
laboración no se efectúe en detrimento de los Intereses nacionales del pals re -
ceptor. 

2. Balanza de pagos y financiamiento. 

Si bien una de las ventajas que ofrece Ja entrada de IED a las econom[as 
menos desarrolladas. y por lo que recientemente. éstas la promueven. es precisa
m~nte porque su establecimiento implica una entrada de divisas a su economla. ya 
sea por el establecimiento de la empresa o por la exportación de sus productos.
En este aspecto debemos considerar que ha sido precisamente uno de los mayores -
retos de los paises menos desarrollados. lograr la colocación de sus productos -
manufacturados en otros mercados. a efecto de romper con la tradicional exporta
ción de materias primas. 

La internacionalidad de la ET. la permite localizar mercados donde pue -
dan competir los productos de sus filiales. Por tanto las entidades tienen la 
capacidad de convertirse en auténticos promotores de las exportaciones de los 
productos nacionales. Para lograr ésto. se puede obligarlas a dejar de utilizar
pr~cticas comerciales restrictivas, por virtud de las cuales se limita la expor
tación de los productos manufacturados de sus filiales. 

Obviamente no habrá pafs que no desee que ingresen divisas. en razón de 
Ja actividad de las ET. Sin embargo, el CCET no puede establecer una norma r[gi
da, en la que se establezca una determinada polltica en ~ateria de balanza de 
pagos. Coda pafs de conformidad con sus propios planes de desarrollo debe tener
la completa libertad de establecer la polftica que considere más conveniente. 

El CCET debe entonces orientarse a aportar elementos normativos que per
mitan aumentar el poder de negociación de los paises en los que funciona la ET,-
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a efecto de obtener una mayor entrada de divisas. 

En materia de balanza de pagos, el instrumento en cuest!On prevé que las 
ET deben desarrollar sus operaciones "de conformidad con las leyes y los regla -
mentes, y teniendo plenamente en cuenta los objetivos de la pol!tica de los pai
ses en los que funcionan. particularmente de los paises en desarrollo, en rela -
ción con la balanza de pagos, transacciones financieras y otras cuestiones 11

•
29 -

La implementac!On de este principio permitir~ a los paises receptores establecer 
polfticas en materia de balanza d~ pagos. cuyo cumplimiento ser~ no sólo respon
sabilidad de las filiales, sino Igualmente de la matriz. 

Espec!flcamente las ET se encuentran obligadas en materia de balanza de
pagos. en primer lugar. a contribuir al fomento del comercio exterior. En este -
punto existe discrepancia de opiniones. Mientras que el Grupo de los 77 se incl! 
na por considerar que la ET debe contribuir al fomento y dlverslflcaclOn de las
exportaciones y a una mayor utilización de los bienes. servicios y otros recur -
sos que estuviesen disponibles en los pafses en los que funcionan. el Grupo B se 
inclina por que estas corporaciones promuevan ígualmente las importaciones. 

Se corre el riesgo de que esta nonna no pase d~ ser un mero postulado 
poJftico, toda vez que el fomento de las exportacion~s se encuentra inmerso en -
un sinnúmro de problemas: la competitividad de los productos manufacturados. el 
acceso a mercado externos. la existencia de barreras arancelarias y no arancela
ri~s. la dificultad de regular las pr~cticas comerciales restrictivas adoptadas
por ET a nivel intrasocial. etc. Sólo normas más especificas. que definitivamen
te orienten la conducta de las ET hacia el fomento de las exprotaciones. puedan
hacer cumplir este principio. Tal podrla ser el caso de la prohibición de utili
zar practicas comerciales restrictivas. a que se refiere tanto el CCET. como la
Conferencia de Jas Naciones Unidas sobre Pr~cticas Comerciales Restrictiv~s. do!! 
de efectivamente se aporta un elemento para la promoción de las exportaciones. 

En segundo lugar se prevé la ejecución por fases de la repatriación de -
capital y diviendos. 30 Este principio señala que las ET responder~n favorable 
mente a la solicitud de ejecL•tar por fases. en caso de desinversión. o de remesa 
de utilidades acumuladas. cuando la magnitud de las transferencias pueda causar
dlficultades de balanza de pagos en esos paises. En cuanto a la posibilidad de -
ejecutar la remesa de capitales. se aporta un elemento de negociación muy útil -
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toda vez que las ET no podr~n exigir poder repatriar su capital en un solo mome!!. 
to. 

En tercer término, existe la prohibición de efectuar transacciones a CO.!: 

to plazo o demorar o adelantar pagos, que aumente la Inestabilidad econ6mica y -

afecte la balanza de pagos de los pafses en los que funci~nan. 31 Al analizar en
e! primer capttulo, los mecanismos de precios de transferencia, observabamos que 
una de las razones por las que se recurre a Jos mismos, es precisamente los rie~ 
gos cambiarlos. El control que la matriz ejerce sobre las filiales, les permite
precisamente manejar la periodicidad de los pagos lntrasoclales y la moneda en -
que éstos deban ser efectuados. 

Esto le permite a la entid~d de la ET, protegerse de las posibles fluc -
tuaciones. El CCET, si bien no podrta llegar a prohibir este tipo de pr~ctlcas,
sobre todo cuando no violentan alguna ley o reglamento nacional. se ha preocupa
do porque tales precios de transf.erencla no afecten la disponibilidad de divisas 
de los países en que Funcf onan. 

Por último existe la obligaclón de no afectar la disponibilidad finan 
clera del mercado local al contratar préstamos a largo plazo. 32 El CCET es muy -
tajante al prohibir a las ET que requieran prést~mos a instituciones financieras 
locales que aFecten la disponibilidad de Fondos para otras empresas. El instru -
mento busca asr. que Jos recursos locales sean destinados principalmente a cubrir 
las necesidades de las empresas locales. en razón de que por regla general exis
te escasez de crédito en los pafses receptores. Para poder lograr este objetivo
el CCET. obliga a las ET a celebrar consultas con el gobierno del pats interesa
do, cuando éste lo solicite. sobre la situación de los mercados mooetarlos y de 
capitales locales a efecto de determinar si es posible otorgar créditos a las 
ET. 

3. Fijación de precios de transferencia. 

El CCET contiene una norma espec!fica en la cual trata de evitar la ado.E_ 
ci6n de polttlcas de precios de transferencia que afecte la economta de los pai
ses en que funcionen. 

El CCET prescribe: 
11 En sus transacr.iones intrasociales. las empresas transnacionales-



no deberian emplear/no emplearan polltlcas de fijaciOn de pre 
cios que no se basen en los precios de mercado pertinentes o. en 
ausencia de dichos precios, en el principio de la norma de Inde
pendencia, o que modifiquen la base,lmponible sobre la cual se -
determinan los Impuestos de sus entidades o eludan controles 
cambiarlos que tengan efectos perjudiciales en las condiciones -
económicas y sociales de los paises en Que funcionan. 1133 
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Por tanto y de conformidad con el anterior precepto los precios de tran.! 
ferencla que empleen las ET deberan tener las siguientes caracterlsticas: 

a) Que se basen en los precios de mercado pertinentes o en el prlnciplo
de la norma de independencia. 

b) Que no modifiquen la base gravable sobre la cual, deben pagarse los 
Impuestos. 

c) Que no eludan controles cambiarlos que tengan efectos perjudiciales -
en las condiciones económicas y sociales. 

Al analizar la estrategia corporativa dP las ET. detectamos que los pre
cios de transferencia eran motivados para eliminar o reducir la carga de los - -
impuestos sobre utilidades. los controles cambiarías. los impuestos al comercio
exterior y las legislaciones que limitaban la remisión de capitales o dividendo~. 
La caracterfstica que contiene la nonna antes transcrita permite prohibir la - -
adopción de políticas de precios de transferencia que pretendan esQuivar las le
gislaciones antes mencionadas. Veamos cada una de ellas para poder comprender 
ésto d 1 timo. 

Si los precios de transferencia son fijados con base en precios de mer -
cado o en el principio de independenc(a. inmediatamente se permitirá que los mi.2. 
mas se rijan por las leyes de la competencia y ~on ello se eliminarán la fija 
ción unilateral de los mismos por la casa m::1triz. ya que éstos en su gran mayo -
ria son impJementados mediante la modificación de los precios intrasociales. Re
visando cada uno de los ejemplos que señalamos en nuestro primer capitulo. v~ra

mos que precisamente los precios de transferencia se basan en la alteración de
los precios de bienes y servicios, de ah{ que en Ja medida que estos pueden ser
fijados con la norma de la Independencia, éstos podrán ser eliminados. El probl~ 
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ma realmente scrA determinar Jo que debe "6ntenderse por 11 precio de mercado 11 o 

por precio de independencia. " En este aspecto, el concepto de precio que se con
tiene en la Definición sobre el Valor y sus Notas Explicativas preparado por el -
Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, bien podr!a ser el Instrumento que -
complemente esta disposición del CCET. 34 

La segunda de las caractertstica~ por virtud de las cuales se exige a 
las ET que no modifiquen la base gravable, sobre Ja cual deben pagarse Jos lm 
puestos, se encuentra rntimamente ligada a Jo anterior. En la medida que Ja ET -
observe precios de mercado o que éstos se rijan por el principio de independen -
cía, se reportar~n a las autoridades fiscales los ingresos y los egresos reales
de la entidad, Jo que permitirá hacerlas cumplir con las disposiciones fiscales. 
Pero al solicitar a las ET que no modifiquen Ja base gravable, la característica 
de Ja norma va m~s all~ de prohibir simplemente la utilización de precios de 

transferencia. es una auténtica excitación a cumplir con las disposiciones fis -
caJes deJ pals en el que actúa. 

El tercer dato caracterlstico de la norma en an~Jisis. exige que no se -
afecten controles cambiarios. que tengan efectos perjudiciales en la condición -
económ;ca de los paf5es en que funcionan. Esto permite igualmente reforzar la 
prohibición general de recurrir a aquellos precios de transferencia motivados 
por los controles y los riesgos cambiarios. 

Se podrla considerar que simplemente con que las ET acataran las leyes -
y reglamentos nacionales. tal y como Jo dispone el p~rrafo 7 del CCET. se evita
rian asr los precios de transferencia. Pero recordemos que ésta pr~ctica tan - -
utilizada por estas corporaciones. tiene precisamente como caracterfstica ser 
mecanismos que. aunque afectan a la economfa nacional. no violentan las disposi
ciones legales o reglamentarias. Por tanto deben ser regulados de manera espe 
cial. 

La regulación de los precios de transferencia tiene una caracterfstica -
diferente al resto de las disposiciones del CCET. Este es un aspecto en el que -
tanto los pafses de origen como los receptores, tiene interés en. su regulación.
La pr~ctica de los precios de transferencia afecta de igual man1ra. la base·gra -
vable de estos paises, de ah! el interés común en regularlos. Este podria ser 
precisamente un aspecto del que se derivase un acuerdo multilateral. de car~cter 



obl lgatorlo. 

4. Tributación 

En cuanto a la tributación, el CCET prescribe: 

" Las empresas transnacionales deberlan abstenerse/ se abstendrán
de usar. en contravención de las leyes y los regmanetos de los -
paises en que funcionan. su estructura empresarial y sus fonnas
de funcionamiento, tales como la fijación de precios lntrasocla
les que no se base en el principio de la norma de Independencia, 
u otros métodos, para modificar la base Imponible sobre la cual
se detenninan los impuestos de sus entidades .. .. 35 
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Esta disposición. al igual que la anteriormente comentada. busca Que las 
entidades no alteren la base gravable sobre la cual se determinan los impuestos
Esto debe por tanto no sólo apl l•;arse a los impuestos sobre uti 1 idades, sino en. 
general a todo tipo de grov~menes (incluyendo aquellos de importociOn y exporta
ción). El cr.ET reitera en este p~rrafo que las entid~des deben utilizar en sus -
relaciones intrasociales. precios que se basen en la norma de la independencia.
al igual que en el caso de los precios de transferencia. En el sentido antes - -
apuntado deber~ entenderse la expresión " norma de independencia 11

• 

El CCET, paso desapercibido un fenómeno, motivo de la arlopciOn de pre 
cios de transferencia y de la evasión fiscal. que es la doble tributación. Sin 
embargo la complejidad de este aspecto no es posible de ser regulado, mediante -
un acuerdo multilateral. sino que debe se~ abordado por acuerdos bilaterales o -
regionales, en razOn de la gran diferencia existente entre las diversas legisla
ciones tributarias nacionales. 

5. Competencia y prácticas come_rciales restrictivas y transmisión de te.!:_ 
nolog!a. 

Bajo este numeral haremos mención de dos aspectos que son motivo de re -
gulaclOn tanto por otros Instrumentos espec!ficos como por el CCET. 

Para el control del primero de estos aspectos, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó en 1980, una Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Pr~cticas Comerciales Restrictivas. El CCET, en particular, obliga a las ET a 
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someterse a las leyes y reglamentos nacionales relativos a practicas comercia
les restrictivas y a abstenerse de aplicar tales practicas cuando afecten neg~ 
tivamente el comercio internacional, part!culannente el de los pafses en desa
rrollo.36 Este último instrumento obliga expresamente a las ET a que cumplan -
en lo relativo con la referida Conferencia. En tal combinación de Instrumentos 
tenemos que anotar que por ser la Conferencia de las Naciones Unidas sobre - -
Practicas Comerciales Restrictivas, un instrumento mas especializado, debe ser 
el competente para controlar las practicas a las que acude la ET. Esto es per
fectamente posible ya que el mismo regula una serie de practicas, incluyendo -
las que realiza a nivel intrasocial las ET. 

En lo relativo a la transferencia de tecnologla, el CCET obliga a las 
ET a someterse a las leyes y reglamentos relativos a transferencia de tecnolo
gla de los paises en que funcionan. Existe igualmente una disposición que re -
mite al cumplimiento del Código Internacional de Conducta de Transferencia de 
Tecnologfa. Este último código, hemos visto, contiene disposiciones relativas
no s6Jo a Ja transferencia de tecnoJogfa. sino también a pr~cticas comerciales 
restrictivas. en las que se incluye a las ET como sujeto de regulación. Sin 
embargo, su ambito de aplicación es muy particular. Tanto el CCET como el Có -
digo Internacional de ConductR de Transferencia de Tecnologta se refieren al -
problema de las prácticas comerciales restrictivas. Sin embargo. sólo el se 
gundo se refiere al problema de las transacciones de transmisión de tecnolo 
gia y regula las prácticas comerciales restrictivas en tales transacciones. 
realizadas por empresas distintas a las ET. El CCET, por su parte, se refiere
ª un sinnúmero de actividades~ ademAs de regular las prácticas comerciales 
restrictivas y la transmisión de tecnologla efectuada por ET. 37 

C. Divulgación de información. 

En la medida que se pueda obligar a las ET a proporcionar informaclón
sobre las actividades que realiza en sus diversas entidades, se tendra Ja po -
slbllidad de conocer el alcance de sus operaciones y poder evaluar ademas, el
efecto económico que produce en los paises en que funciona. Pennitira asimismo 
como lo prescribe el CCET, que los sindicatos de trabajadores cuenten con una 
Imagen fiel y adecuada del desempeño de la ET y de sus entidades. 

El CCET prevé la obligación de las ET de dar a conocer al público de -
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los paises en los que funciona información clara. completa y comprensible sobre 
la estructura, las pollticas, las actividades y la operación de las ET en su 
conjunto. Tal Información habra de ser en relaclOn con los aspectos financieros 
y debe proporcionarse periódicamente a mas tardar a los t2 meses siguientes al 
término del ejercicio flscal. 38 

4.3.3. Obligaciones de los Estados 

La cuarta parte del proyecto de código titulada " Trato de las Empresas 
Transnaclonales " se ocupa de la dificil cuestión de las relaciones que deben -
existir entre estas corporaciones y los gobiernos de los paises en las que fun
cionan. Esta parte del CCET debe ser analizada con particular cuidado, sobre 
todo si tomamos en cuenta que se trata de normas que podr!an llegar a con -
vertirse en auténticas obligaciones internacionales para los Estados~ De hecho
ha sido capitulo extremadamente controvertido y en el que no ha llegado todav!a 
a un consenso entre Jos grupos de negociación. 

En este capitulo. el grupo intergubernamental de trabajo. se ha preocu
pago por determinar: 1) si hay principios universalmente reconocidos que pres -
criban normas m(nimas para el trato de las ET a las cuales deberla cenirse el -
derecho nacional y 2) si el concepto de soberanla nacional impone que todoslos
aspectos de este trato hayan de regirse por el derecho nacional con sujeción a 
cualquier acuerdo o arreglo internacional que el Estado interesado haya suscri
to libremente. 39 Como adelante veremos. el grupo 1ntergubernamental de trabajo 
ha tomado en cuenta tales consideraciones y ha procurado conciliar los posibles 
conflictos que podr!an surgir entre el CCET y los acuerdos internacionales pre
existentes. 

El capitulo relativo al " Trato de las ET " es abordado en tres partes
las que a continuación comentamos: 

A. Trato general de las ET por los paises en que funcionan. 

El Art. 2.2. a) de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Es
tados indica que ningún Estado estara obligado a otorgar un tratamiento prefe -
rencial a las inversiones extranjeras. Este principio de tratamientO no más fa
vorable a las ET que el que reciben las empresas domésticas puede ser interpre
tado en dos sentidos: O se quiere decir que las empresas domésticas deben ser -
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tratadas siempre por encima de las ET, o bien se pretende un trato totalmente 
igualitario para ambos tipos de empresas. 40 

Este principio fue motivo de controversia en el grupo intergubernamental 
de trabajo. Se contaba con la opinión del grupo de eminentes personalidades al -
respecto. En su trabajo hablan sugerido que los paises receptores otorgaran a 
las ET un tratamiento no-discriminatorio, pero no-preferencial. Es decir, que se 
otorgara tanto a capitales extranjeros como nacionales un tratamiento similar -
pero haciéndose excepciones por ra?.ones de interés nacionat. 41 

En el seno de la Comisión, ha habido discrepancias entre el Grupo B y el 
Grupo de los 77, sobre Ja forma como habr3 de quedar el texto final del Capitulo 
IV del CCET. Existe consenso en el p3rrafo 47 que afirma el derecho de Jos Esta
dos de reglamentar el ingreso y el establecimiento de las ET, Ja determinación -
de la f"nción que pueden desempenar en el desarrollo nacional y la Imposición de 
prohibiriones o limitaciones a su participación en sectores detenninados. Este -
precepto se encuentra completamente vinculado al precepto en el que el CCET obl.!. 
ga a la~ ET a respetar la soberanía nacJonal de Jos paises en que funcionan. so
bre sus recursos, riquezas naturales y actividades económicas. en razón de que -
tal soberanía focultar~ a los Estados a reglamentar y a condicionar el ingreso -
y establecimiento de E•. 

La controversia surge al considerar si debe haber un trato mfnimo que el 
Estado debe respetar, al reglamentar el Ingreso de la ET. 

En el periodo extraordinario de sesiones de Ja Comisión, el Grupo B in -
sistió en una formulaci6n que se refiriera a un trato justo. equitativo y no - -
discriminatorio de conformidad tanto con el derecho nacJonal como con el derecho 
internacional. 42 El Grupo de Jos 77 ha objetado Ja referencia a Ja justicia y -

la no discriminación. asf como la referencia al derecho internacional en general 
prefiriendo mencionar el término obligaciones internacionales libremente suscri
tas por los gobiernos interesados. Obviamente una referencia tan general, como -
Ja sugerida por el Grui:-•o 8, pondrfa en una situación de inseguridad a los pafses 
receptores, ya que cada sistema j urldi ca, puede interpretar de distinta manera -
cu~l es el conjunto de normas que integra el derecho internacional. En cambio 
si se sujeta la conducta de los países receptores a las obligaciones internacio
nales libremente suscritas, se_podrá d~terminar con mayor pr~císi6n, cuáles son 
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los acuerdos internacionales que habran de considerarse en el trato que se de a
las ET. 

En cuanto al trato nacional no-discriminatorio, el Grupo de los 77 ha 
considerado que otorgar un tratamiento Igualitario a las ET, serla altamente pe.!:_ 
judicial para su estrategia de desarrollo, dada la posición desigual de las em -
presas domésticas respecto de las ET. Por tanto, el proyecto presentado por este 
bloque de negociación, sugiere que las ET reciban el mismo trato que las empre -
sas nacionales 0 cuando las circunstancias en que funcionen sean an~logas y stem. 

pre que las nonnas constitucionales y las necesidades nacionales de mantener el 
orden público y de proteger los Intereses de seguridad nacional de los pa(ses en 
que funcionen." 43 

El Presidente del perlado extraordinario de sesiones propuso una fórmula 
de transacción. Habr(a una disposición que estipularla que las ET deben recibir
un trato justo y equitativo y que éstas reciblrlan el trato otorgado a las empr_!t 
sas nacionales cuando las circunstancias en que funcionen sean semejante5. con -
sujeción a algunas excepciones que serian: 1) requisitos nacionales para mante -
ner el orden público y mantener la seguridad nacional y otros Intereses vitales; 
2) consecuencia con los sistemas socio-económicos reflejado en las constltuclo -
nes nacionales y otras leyes y 3) sin perjuicio de las medidRs especificadas en
la legislación y la polltica relativas a los objetivos declarados de desarrollo
de los palses en desarrollo. 44 

La fórmula propuesta por el Presidente se ajusta precisamente a las ne -
cesldades del Grupo de los 77, al permitir que se otorgue un trato preferencial
ª las empresas domésticas. en los casos que asf lo requiera el interés nacional. 

Por otra parte el Grupo B ha querido Incluir una disposición en este ca
pitulo, que otorgue a las ET el derecho de transferir libremente y sin restrlc -
clones todos los pagos relacionados con ·sus inversiones incluyendo los ingresos
procedentes del capital Invertido y la repatriación de capital, y que los Esta -
dos tengan la obligación Internacional de respetar tal derecho. Este aspecto, 
que todavla es objeto de negociación implicarla una muy serla limitación a la S.Q. 
beranla de los Estados de regular la actividad de la ET, en la que el Grupo de -
los 77 debe buscar una fórmula de.transacción acorde a sus necesidades de desa -
rrollo. 



162 

B. Nacionalización e Indemnización. 

Ha sido ya motivo de comentario, el derecho soberano de los Estados a n.!!_ 
clonalizar bienes y empresas de extranjeros. reconocido ampliamente por el dere
cho internacional. Pudimos observar entonces que la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados. última negociación multilateral en la materia, reco -
noce el derecho de los Estados a nacionalizar, expropiar o transferir prcpiedad
de extranjeros, teniendo como única limitación a la soberan!a de los Estados, la 
obligación de pagar una compensación apropiada, la cual será determinada por las 
leyes, reglamentos y las circunstancias que el Estado naclonalizador estime per
tinentes. Se prevé asimismo en tal instrumento. que las controversias derivadas
de la nacionalización serán resueltas por la ley y los tribunales locales del 
Estado que- r.acioncliza. a meno~ Qt:t· l ibremer•te las partes acuerden acudir a o 
tros medios pac!ficos de solución de controversias. 

Sin embargo este instrumento no puede ser considerado como norma inter -
nacional obligatoria. por las razones expuestas al considerar el significado ju
r!dlco de la citada Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. El 
CCET, podrá venir a dar un nuevo matiz al derecho Internacional aplicable a la -
nacionalización. 

El tema ha causado discusiones en el grupo intergubernamental de trabajo 
y en la Comisión, sin que exista a la fecha una versión definitiva. En el pro 
yecto de CCET existe consenso generalizado. como en el derecho internacional en 
general, de reconocer el derecho de los Estados a expropiar. o nacionalizar los 
bienes de extranjeros y el derecho de éstos a recibir una compensación. Existe.
sin embargo discrepancia sobre condiciones conforme a las cuales debe hacerse Ja 
nacionalización y las caractcrtsticas particulares que debera tener la compensa
ción o indemnización. 

El Grupo de los 77, consistente con la pol!tlca que ha defeo:!ldo en los -
foros internacionales en este aspecto, se ha pronunciado porque especlficamente
se manifieste en el CCET, el derecho soberano de los Estados a nacionalizar los
bienes de ET que funcionen en su territorio; el que tendrá como limitante, el 
pago de una indemnización adecuada, la que ser~ determinada conforme a las leyes 
reglamentos y circunstancias que el Estado nacionalizador considere pertinentes. 
En cuanto a la solución de controversias dispone que estas seran solucionadas 
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conforme a las legislaciones y los tribunales del Estado que expropia. 

La propuesta del Grupo de los 77 es prácticamente Idéntica a la conteni
da en el Art. 2 Inciso c) de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, salvo que éste Gltimo instrumento prevé la posibilidad de que las con -
troverslas sean también resueltas ror otros medios paclficos. Al Igual que lo 
hicimos al analizar de manera particular la nacionalización de empresas extran -
jeras, como fonna de control nacional. insistimos en considerar a tal acto como 
una expresión consustancial a la soberania nacional. cuya validez deberá ser re
gida por el derecho Interno y cuyas controversias s6lo pueden ser conocidas por
los tribunales nacionales. La Gnlca limltante que tal Estado podrla enfrentar 
serla la de respetar el estándard mlnimo de derechos del extranjero reconocidos
por el derecho internacional. en particular. que el acto de nacionalización no -
fuese discriminatorio y que exista el correspondiente pago de indemnización. 

La propuesta del Grupo B ~retende Incluir una referencia a que tal In 
demniz~ción incluya una mención al derecho internacion~l y en la que enumera de

manera especial las condiciones que debe respetar el Estado nacionalizador y los 
elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el monto de la indemniza -
ción. Se sugiere asl que la nacionalización o expropiación no sea discriminato -
ria. tenga un fin público. esté de acuerdo con las leyes vigentes y no viole los 
compromisos especificas de los Estados en sentido contrario o medi~nte otro 
acuerdo. La inde7.nizaci0n deberla ser pronta. adecuada y efectiva y deberla co -
rresponder al valor total de los bienes apropiados. sobre la base de su valor 
justo de mercado. incluido el valor de la empresa en marcha. o en caso apropiado 
de otros métodos de valoración internacionalmente aceptados. determinados sin 
tener en cuenta los efectos sobre el valor causado por la medida de expropia 
ci6n o las espectativas de esas medidas. 

En lo relativo a la determlnaci6n de los tribunales que seran competen -
tes para conocer de las controversias que surjan de las nacionalizaciones o ex -
propiaciones. el Grupo B propone que debe hacerse una mención expectfica al ar -
bitraje como método de arreglo. Asimismo lvs pugas de indemnización deberan ser-
1 ibremente transferibles y convertibles y no estar sujetos a ninguna medida res
trictiva aplicable a la transferencia de pagos, ingresos o capitales. 45 Se puede 
observar que la posici6n del Grupo B reproduce basicamente el proyecto de Conve.!)_ 
ción de Protección de Inversiones Extranjeras preparado por la OCOE en hoviembre 
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de 1967.46 

El Presidente de la Comisión. en su periodo extraordinario, sugirió una
fórmula conciliatoria. La disposición propuesta reconoce el derecho soberano del 
Estado a nacionalizar los bienes de las empresas tran5nacionales que operen en -
su territorio y la obligación de los Estados de pagar indemnización, la cual 
habr.1 de ser "pagada de conformidad con las normas jur[dicas aplicables ". Esta 
última frase deja en un estado de Indefinición nada favorable. para ningún grupo 
negociador, las caracterlsticas que habr~ de tener el pago de la indemnización.
Se entiende. sin embargo, que tal nacionalizac16n deberA respetar tanto el de -
recho interno del Estado naciondltzador, como J,1s normas de derecho internacio -
nal codificadas y consuetudinarias existentes en la materia. Como se puede obse.!:. 
var, esta fórmut a representarA un retroceso en la posición q11r.~ ha ven ido defen -
diendo el Grupo de los 77. en el que se busca que tal pago sea considerado de 
conformidad, exclusivamente. con el derecho del propio Estado Que nacionaliza. 

En cuanto a 1 arreglo de controversias entre los Estados y las ET surgi -
das por actos de nacionalización. la propuesta del Presidente di$pone la presen
tación de esas controversias a los tribunales o autoridades nacionales competen
tes de conformidad con el principio de que una entidad de una ET está sujeta a -
la jurisdicción. las ley~s. los reglamentos y las ¡.r(1ctit:c1s administrativa~ del 
pats en el que funcionan. Dispone ademAs que cuando las partes lo convengan. 
esas controversias se sometan a otros procedimientos de arreglo de controversias 
mutuamente accptables. 47 Esta disposición. consideramos atenta contra la norma -
que prescribe un tanto igualitario a ET y empresas domésticas .. Las primeras no -
sólo tendr~n acceso a las instancias nacionales, sino que podrlar1 acudir además
ª otros métodos de solución controversias. a lo~ cuales no tienen acceso el se -
gundo tipo de empresas. Sin embargo los Estados que entren en conflicto con ET,
tendr~n a su favor. que para que una controversia sea dirimida a través de otros 
mecanismos diferentes a las nacionales. deber~ existir el consenso de ambas par
tes. En este caso los Estados (pero también las ET) podr~n exigir que el proble
ma sea solucionado en tribunales nacionales. 

La fórmula que llegue a adoptarse en el proceso de negociación habr~ de 
tener un especial significadc en el derecho internacional. toda vez que serA una 
norma que se apliqu.:~ directamente a los Estados. Recordemos que la Carta de De -
rechos y Deberes Económicos de los Estados contiene ya una disposición sobre na-
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clonalizaci6n que fue aprobada un~nlmamente por el Grupo de los 77 contra el re
chazo, también un4nlme, de los paises industrializados. Si el primer grupo acep
ta una modificación a los principios establecidos en la Carta, como pretende el 
Grupo B en lo relativo a las caracterlstlcas de la indemnización, significarla -
un retroceso en la posición tan fuertemente defendida en el pasado. Cualquier mo
dlflcac16n podrla ser aprovechada por el Grupo B para considerar que el CCET co!!_ 
tiene la Qltlma expresión de la opinlo jurls communis en materia de nacionaliza
ción. 

C. Jurisdicción 

Al Igual que los principios antes comentados. tampoco existe consenso en 
cuanto a la determinación de los tribunales competentes que resuelvan las contr.Q. 
verstas que surjan·entre las ET y los Estados en los que funcionan, o tales em -
presas y otras personas de derecho privado. 

Lineas arriba, al Identificar la necesidad, desde un punto de vista jur.!_ 
dlco, de Implementar el CCET, senalamos que este Instrumento deberla tener prec.!. 
samente, entre otros objetivos, el de limitar la competencia de las leyes y los 
tribunales locales con el propósito de evitar conflictos de leyes o de jurls - -
dicción. Para posibilitar lo anterior, el CCET contiene un apartado en el Cap! -
tulo IV relativo al establecimiento de reglas para determinar la jurisdicción. 

Siguiendo las formulaciones efectuadas por el Presidente de la Comlsl6n
que sirvieron de base al grupo intergubernamental de trabajo para la redacción -
del proyecto de CCET, se observa que este capitulo versará sobre tres posibles -
tipos de controversias: 1) entre los Estados y alguna entidad de una ET, 2) en -
tre una entidad de una ET y otras entidades de derecho privado y 3) entre Esta -
dos de origen y receptores. 

En la solución del primer tipo de controversias podemos identificar tres 
tipos de reglas. La primera de ellas. que se basa conforme al principio conforme 
al cual sera competente el tribunal del pais en que la entidad de la ET "funcio
ne", es seguido en el proyecto de CCET preparado por el Presidente de la Comi 
slón. 48 

Con la adopción de tal regla, la Comisión tiene como propósito principal 
que cada pafs receptor tenga jurisdicción exclusiva sobre el funcionamiento de -
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entidades de ET establecidas en su territorio y que toda reivindicación contra -
ria hecha por el pa[s de origen sea nula en virtud del códlgo.49 Sin embargo, la 
manera como se encuentra redactado este párrafo y sobre todo la propia naturale
za de la ET. no permiten que tal propósito se cumpla cabalmente. En primer lugar 
el provocto establece como elemento para delimitar qué Estado será competente. -
el dato del pa!s en el que la entidad "funcione". El término es en s[ demasiado
ambiguo. El CCET senala que la expresión "pals en que funcione una empresa tran~ 
nacional ' se refiere a un pars de origen o receptor. en que una entidad de una -
ET realiza operaciones. 

Una ET puede realizar operaciones en uno o mas pa[ses el mismo tiempo, -
según la naturaleza del negocio que efectúe. Pensemos simplemente que existen 
diversos actos para los cuales no se requiere que sean efectuados a través de 
una filial sino que pueden ser ejecutados por la matriz con su propia personali
dad jur[dica. Esto produce que al mismo tiempo, dos o mas paises puedan ser con
siderados " pats en que funciona una empresa transnacional " y en tales casos 
¿ qué tribunal será competente ? 

La segunda regla que hemos Identificado para establecer Ja competencia -
de Jos tribunales locales, se basa en el Jugar de la constitución de Ja entidad
de la ET o en el que tenga su domicilio social. Con este principío se busca que
~dda entidad de una ET sea sometida a los tribunales del pa[s bajo cuyas leyes -
actúa. Consideramos que esta regla se adecúa precisamente al propósito de la Co
misión en la delimitación de competencias y que permite una mejor identificación 
del tribunal competente. en consonancia con la naturaleza jurldica de las mismas 
ET. Recordemos que ésta se integra por sociedades o empresas de diversa nacio -
nalidad. sujetas individualmente al orden juridico del pais en el que se esta 
blecen. 

Pero aQn en el caso de que Ja regla de delimitación de competencia qued.!!_ 
ra redactada conforme a la regla del lugar de la constitución, podrta surgir un 
problema similar al arriba comentado. Una entidad de una ET podría realizar un -
acto en un territorio distinto al lugar de su constitución, y en razón de la re
gla aqu[ apuntada, sólo podr!a conocer del acto un tribunal del pa[s en el que
se constituyó la entidad. Sin embargo, si las leyes o los tribunales de este QJ
tlmo pa[s no reconocen competencia a las leyes del pa[s contra el que atentó la
entidad de la ET. entonces tal entidad quedarfa totalmente impune creando una 



167 

enorme Inseguridad jurldica. 

Desde nuestro particular punto de vista, y con esto veremos la tercera -
de las reglas. consideramos que, en lugar de delimitar competencias tomando como 
base a la entidad en su conjunto, se deberla tomar en consideración el lugar en -
que se ejecuta cada acto Individualizado de la ET. Es decir que sea competente -
el tribunal del pa!s en el Que un acto determinado de la ET tiene sus efectos 
jurldicos. De esta forma si una entidad esta constituida o tiene su domicilio 
social en un pals. y realiza un acto en otro territorio, los tribunales del - -
pals de donde se constituyó sólo regirán los actos que bajo su jurisdicción se -
realicen, dejando a otras jurisdicciones la competencia de los actos que tengan 
efectos en su territorio. Esta Oltima regla permitirá cumplir de manera mas efe_s 
tlva el propósito planteado por la Comisión de que cada pals receptor tenga ju -
risdicción exclusiva sobre el funcionamiento de entidades de ET establecidas en 
su territorio y Que toda reivindicación hecha por el pals de origen, no tenga 
efecto alguno. 

Para poder lograr una unidad de Interpretación de las disposiciones del
CCET, tenemos que asociar este principio a aquel por virtud del cual, se prescrJ_ 
be Que las entidades de la ET están sujetas a las leyes, los reglamentos y las -
practicas administrativas de los paises en que funcionan. Esta última disposi 
clón, que ya ha sido motivo de comentarlo anteriormente, debe ser Interpretada -
de manera similar a como lo fue la regla que determina la jurisdicción. Es decir 
como en el caso de delimitación de competencias, si se aplica una ley conrorme a 
la regla del lugar en que la ET funcione, se produclr3 la ambigüedad antes come_!! 
tada y podrA dar lugar a un conflicto de leyes. Por esta razón, un principio que 
permita que cada acto individualizado que realice alguna entidad de una ET, sea 
regulado por Ja ley del pa1s en el que éste es ejecutado. permitirA una mayor 
delimitación del alcance de las leyes locales. 

El proyecto del Presidente contiene igualmente una propuesta del Grupo B 
en el sentido de que se incluya expresamente la referencia a otros métodos de SQ 

lución de controversias. 

Se establece asr, que si las controversias no se solucionan amistosamen
te, se somete~an a los tribunales el Estado en que la entidad funcione, a menos
que el Estado haya acordado recurrir al arbitraje o a otros métodos de solución-
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de controversias. Es decir, se está previendo la posibilidad de celebrar cláu
sulas compromisorias a arbitraje, con anterioridad a que surja el conflicto, as! 
como una vez que éste se haya dado. En ambos casos el arbitraje sOlo se presenta 
como una opclOn a la que puede acudir libremente las partes, sin que sea ésto 
una obligación contralda por virtud cel CCET. 

En cuanto al segundo tipo de controversias, es decir aquellas que surjan 
entre alguna entidad de una ET y otro tipo de personas de derecho privado, el 
Presidente propuso que fuese la ley nacional la que determine la validez de las 
cláusulas que prevén la elección de la ley aplicable o el foro competente para -
conocer de las controversias que surjan de sus relaciones contractuales. En rea-
1 idad no existe necesidad de que el CCET haga mención a tal facultad de la ley -
nacional. Este es un hecho que se practica diariamente. al que en nada modifica
la disposición del CCET. De hecho sólo hace surgir la posibilidad de que precls.!!_ 
mente se den conflictos de leyes y de jurisdicción, al permitir que sea la ley -
nacional Ja que rija la delimitación de la competencia de leyes y de tribunales. 

Relacionado con lo anterior. la propuesta del Presidente recomienda que
los Estados adopten medidas bilaterales o multilaterales, tendientes a evitar 
que se den conflictos de competencia o jurisdicción. sin que su celebración vaya 
a ser considerada por el CCET una obligación para los Estados. 

Los paises de origen o receptores. también pueden entrar en conflicto. -
por actos relacionados con entidades de ET. Ahora bien, para que un conflicto 
motivado por una entidad de una ET, llegue a un nivel gubernamental, por virtud
de una regla de derecho Internacional general, tal entidad deberá haber agotado
los recursos locales. Sólo cuando ésto ha sido efectuado , la ET estará en posibi-
1 idad de acudir a la protección diplomática de su goblerno. 50 En ese momento el 
conflicto quedará establecido entre los Estados involucrados. Existe ya en el 
CCET, el consenso de los Estados de seguir la regla del agotamiento de los recur:. 
sos locales. Se ha seílalado asimismo una prohibición a los gobiernos de acudir a 
mecanismos de coacción que sean incompatibles con la Carta de las Naciones Un! -
das. 51 

SegOn el principio contenido en al Art. 31 de la Convención de Viena so
bre el Derecho de los Tratados de 1969, por el que se indica que las disposicio
nes de los tratados. deben ser interpretados en relación con las demás del mismo 



169 

tratado; la regla de agotamiento de los recursos locales tendra que ser aplica -
cable al resto de las controversias que pueden surgir al aplicar el CCET y en la 
que se involucran Estados. 

Una vez visto de manera general, lo que podrla llegar a convertirse en -
la armonlzac!On de las reglas de jurlsdicclOn aplicables a las ET, podemos con -
clulr que éstas diflcilmente servlr4n para satisfacer las necesidades que sena -
14bamos al Inicio de este capitulo. 

En primer lugar, lo que identificamos como uno de los objetivos, consis
tente en limitar la competencia de leyes y tribunales locales, con el propósito 
de evitar conflictos de leyes o de jurlsdicc!On, no se puede cumplir cabalmente. 
Velamos como la regla de delimitación de competencia de confonnidad con el lugar 
que la entidad de la ET 11 funclone" tal y como se encuentra redactado en el pro -
yecto del Presidente, sOlo provoca ambigüedad. 

Por otra parte, el CCET est~ reconociendo la posibilidad que se den con
flictos de leyes y de competencia y tan sOlo recomienda que éstos sean solucio -
nades conforme a convenios bilaterales o multilaterales; pero ni se hace obliga
toria la celebración de los mismos, ni se indican las bases confonne a las cu~ -
les éstos habr~n de celebrarse. 

En segundo lugar, el proyecto comentado tampoco hace referencia alguna a 
otra de las necesidades identificadas y que consiste en implementar a nivel na
cional, medidas que permitan la aplicación extraterritorial de sentencias o re -
soluciones dictadas en el extranjero relativas a ET. Si bién se podrfa pensar 
que tales medidas habr~n de ser tratadas de la misma manera corno el reconocimie!!.. 
to de sentencia5 extranjeras en general. consideramos que el impacto económico -
que produce la ET, sobre todo en los paises en desarrollo, obliga a que se de 
especial importancia a la eficacia de las.sentencias emitidas con relación a las 
actividades de la ET. De otra forma, las reglas relativas a jurisdlcciOn previs
tas por el CCET no pasaran de ser meros principios de buena voluntad. 

Samuel K.B. Asante nos deja ver el poco interés que ha existido en la 
Comisión por crear normas que auténticamente armonicen las legislaciones locales.. 
En la sesiOn de la Comisión de enero de 19B6. diversos paises se opusieron a que 
el CCET tuviese formulaciones especificas en lo relativo a la solución de contr.si. 
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versias, ya que los métodos son distintos en cada sistema jurldlco, y es dlfl 
el! poder armonizarlos bajo un mismo código. Se prefirió que hubiese tan sólo -
disposiciones generales en la materia. 52 

4.3.4. Mecanismos de aplicación 

El proyecto de CCET contiene en su última parte un conjunto de disposi
ciones encaminadas a delimitar los instrumentos que habran de posibilitar la 
aplicación del mismo. Oe estas disposiciones dependera en gran medida la efica
cia del código en la practica. El conju~to de disposiciones que constituye esta 
última parte del CCET, se encuentra integrado por disposiciones relativas a la 
cooperación intergubernamental. las medidas en el plano nacional y al mecanismo 
institucional internacional. 

La cooperación intergubernamental que pudiese lograr la comunidad inte.r:. 
nacional en la implementación del CCET. podría representar uno de los m~s sig -
nificativos avances en la tarea de implementar un control de la ET. Pensemos 
únicamente que ningún Estado tiene por sf solo autoridad jurtdica sobre la em -
presa en su conjunto. Aunque la regulación de la actividad de cada entidad de -
la ET incumbe primordialment~ a cada gobierno. algunas medidas del CCET serian
ineficaces si los gobiernos no actuasen conjuntamente. Por ejemplo. ningún Es -
tado se haya en condiciones de adquirir por sus propios medios la infonnación -
sobre las actividades mundiales de la ET que le sea necesaria para evaluar la -
actividad de la Bntidad que opere en su territorio. 

En la propuesta de CCET, efectuada por el Presidente de Ja Comisión se 
hizo referencia a la necesidad de la cooperación intergubernamental en las es -
feras de intercambio de información y la prevención o la solución de los con 
fllctos de jurlsdlcción. 53 

Las disposiciones relativas a la cooperación intergubernamental, que h~ 
brán de contenerse en el CCET. se encuentran prácticamente en su versión defi -
nitiva. Las áreas previstas en las que ésta habrá de realizarse serán el inter
cambio de infonnación sobre las medidas que hayan tomado para dar vigencia al
código y la experiencia adquirida en su observancia, asl como la celebración de 
consultas sobre todos los asuntos relacionados con el CCET y su aplicación. 

Si se realiza un análisis comparativo entre lo que antes consideramos -
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las esferas necesarias de cooperación lntergubernamental, al principio de este
capitulo, con los preceptos acordados en el CCET, notaremos que el resultado 
obtenido en la negociación es Insuficiente. 

Unlcamente se prevé el intercambio de Información y la celebración de -
consultas sobre la aplicación del CCET, pero no existe obligación alguna de pr.Q_ 
porcionar información en relación con la actividad de las ET. Pero lo mas la 
mentable es que no existe tampoco referencia al reconocimiento y ejecución de -
decisiones de tribunales y autoridades nacionales relativas a ET, cuya necesi -
dad ha sido ya antes comentada y que tiene una enorme Importancia; toda vez que 
al posibilitar la aplicación extraterritorial de las decisiones judiciales y 
administrativas, la ley nacional adquiere plena eficacia. 

En lo relativo a las medidas a ser aplicadas a nivel nacional para la -
Implementación del código. se ha convenido en que los Estados adopten las si 
gulentes medidas: 54 1) Divulgar, ~!fundir y promover el Código mediante decla -
raciones oficiales de polltica. 2) Informar a la Comisión cada dos anos o a so
licitud de ésta, acerca de las medidas adoptadas en el plano nacional para fo -
mentar la aplicación del código y la experiencia obtenida de su aplicación y 3) 
No adoptar ninguna medida contraria a los objetivos del código y tenerlo ple 
namente en cuenta al proponer. aplicar y examinar leyes. reglamentos y prácti -
cas administrativas. Si bién la última de las medidas a ser aplicada a nivel 
nacional. obliga a los Estados a no modificar su orden jurldico existente. cua!!. 
do se vaya en contra del CCET, no existe disposición alguna que obligue a los -
Estados a implementar a través de su legislación nacional aquellas normas cu
yo destinatario son las mismas ET. 

Como se analizar~ en el apartado siguiente. sin la exsitencia de nonnas 
que implementen a nivel nacional estas disposiciones. la efectividad legal del
código sera relativo, toda vez que al no .ser ET, sujeto de derecho lnternacio -
nal~ este instrumento no le será aplicable por si solo. 

Por último, el CCET prevé la creación de un mecanismo institucional in
ternacional. Las funciones de este mecanismo han sido encomendadas a la Comi 
sión pasando el Centro a ser Secretarla de la misma. 

La función principal de la Comisión ser~·la de actuar como órgano cen -
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tral internacional del sistema de las Naciones Unidas para todas las cuestiones 
relacionadas con el CCET, para lo cual desempenara las siguientes funciones: 
1) Examinar en sus perlados de sesiones anuales las cuestiones relacionadas con 
el CCET. 2) Evaluar periódicamente la aplicación del CCET sobre la base de los 
informes presentados por los gobiernos y según proceda por la documentación de 
organizaciones y organismos especializados de las Naciones Unidas que realicen
labores relacionadas con el CCET. 3) Aclarar las disposiciones del código a la 
luz de las situaciones reales respecto de las cuales la aplicabilidad y las ca!!_ 
secuencias del código haya sido objeto de consultas intergubernamentales. sin -
sacar conclusiones sobre la conducta de las partes involucradas y 4) Facilitar
los arreglos o acuerdos intergubernamentales sobre aspectos concretos relativos 
a ET. 55 La Comisión podra ir adquiriendo con el tiempo una significativa Impar_ 
tancia. al imprimirle una fuerza moral al CCET. 

El Centro habra de servir de apoyo a las labores de la Comisión. media!!_ 
te la recopilación, ana1tsls y difusión de Información y realización de inves -
tigaciones y estudios que se le solicite. 

4.4. Significado jurldico del CCET. 

Una vez que se ha revisado de manera general el alcance de las dispos.!_ 
clones del CCET, surge una pregunta obligada¿ cual sera su significación jurl
dica ? 

Al Igual que en la elaboración del Código Internacional de Conducta de 
Transferencia de Tecnologla y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Practicas Comerciales Restrictivas, y a pesar de que sigue aún pendiente en la 
Comisión la resolución de este punto, todo parece indicar que el CCET sera 
también adoptado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Uni
das. Después de una negociación tan prolongada, de mAs de once años, se ve cla
ramente Que no ha sido nada f~cil llegar a convenir un texto definitivo. Las 
diferencias ideológicas, pol!ticas y sociales de los grupos de negociación, han 
hecho la elaboración del código una tarea particularmente dificil. Una posición 
realista, nos indicarla que los paises desarrollados~ muy diflcilmente acepta -
rlan suscribir un texto obligatorio. 

Evidentemente los efectos jur!dicos que ocasionarla la adopción de éste 
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código bajo una modalidad obligatoria o voluntaria son marcadamente diferentes. -
Pero aOn más. no podemos pensar que los efectos serán. en uno u otro caso. horno -
géneos. La diversidad de disposiciones del CCET, el grado de especificidad en el 
que se encuentran redactados y los sujetos a los que se dirigen. nos permiten ver 
que tales efectos serán de diversa naturaleza. 

En el remoto caso de que el CCET fuese aprobado por un Instrumento obli -
gatorio. éste tendr~ las siguientes caracterrsticas: 

En virtud de que las entidades de la ET, tiene una subjetividad limitada
en el derecho Internacional, es decir que todos aquellos derechos y obligaclones
derivados de acuerdos internacionales les serán imputables. a través de la perso
nalidad del Estado del cual son nacionales~6Jas disposiciones que les sean apli -
cables por virtud del CCET, en realidad representar~n una obligación para los 
Estados. de hacerlas efectivas a través de su legislación nacional. 

Los Estados de origen o receptores. según sea el caso. deberán bajo esta
modalidad emitir legislaciones que. implementen las obligaciones para las ET ema
nadas del CCET; o bien, que aseguren el ejercicio de los derechos de tales corpo
raciones ahl mismo pactadas. En decir. si los Estados se han reunido para el es -
tablecimiento de un conjunto de principJos dirigidos a las ET. es lógico suponer
que subyace la voluntad de que sea posible implementar jurld1camente las disposi
ciones. 

Un instrumento de esta naturaleza serfa de extrema utilidad para los Es -
tados receptores. Con la implementación de una serie de obligaciones en la legis
lación de los Estados de origen. los primeros podrán exigir el cumplimiento de 
las disposiciones del CCET, toda vez que los Estados parte, habr~n adquirido la -
obllgaciOn lnternaclnal de asegurar tal cumplimiento. Con mayor razón aquellas 
disposiciones dirigidas a Jos Estados, por las que han aceptado otorgar un trato
ª las ET. o en las que se prevé las bases de la cooperación intergubernamental, -

habrán adquirido bajo un texto de naturaleza obligatoria. el car~cter de auténti.:. 
cas obligaciones internacionales. Todo incumplimiento las har~ incurrir en res -
ponsabilidad internacional. 

Si el CCET tiene una naturaleza voluntaria, es decir es adoptado por una 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como parece ser~ el ca-
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so, los efectos jur!dlcos adqulrlr~n otro matiz. 

Ooctrinalmente se ha llegado a considerar que un código con tal natural~ 
za habrA de cumplir con diversas funciones de !ndole extrajur!dico. El código 
podr~ servir de persuación moral, de tal manera que formase una opinión pública
que obligue a las ET a cumplir con sus disposiciones. Se prevé asimismo que el
CCET pueda jugar un papel de "fuente" en la evolución del derecho interno o in -
ternacional. Sus disposiciones podrlan ser utilizadas como fuente subsidiaria de 
normasy de principios para suplir lagunas o crear reglas aplicables a situacio -
nes nuevas. Otro efecto seria el de legitimar los actos de reglamentación de las 
ET, que lleven a cabo los Estados receptores. Tales actos no podr!an ser lmpug -
nadas en el futuro como violatorios del derecho internacional. Por último se ha 
llegado a considerar que también podrla tener una función educativa. toda vez 
que darla a los Estados la oportunidad de estudiar las cuestiones de la actlvl -
dad de las ET. 57 

Pero desde un punto de vista estrictamente jurldico, ¿ qué efecto puede
produci r el CCET si es adoptado por resolución de las Naciones Unidas 1 

Tradicionalmente las resoluciones adoptadas por organismos internaciona
les no son consideradas como instrumentos con fuerza vinculatoria9 toda vez que 
no est~n comprendidas dentro de las fuentes de derecho Internacional que el Art. 
38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia enlista exhaustivamente. 

Sin embargo, no puede negarse que con el tiempo estas resoluciones han -
ido adquriendo t.n carácter materialmente legislativo. Algunas de ellas codifican
do co~tumbre internacional ya existente, pero otras erando situaciones jurldicas 
nuevas. En este sentido existe una corriente doctrinal que considera que el ne -
garle fuerza vinculatoria a algunas resoluciones de organismos internacionales -
ya no corresponde del todo a la realidad. 58 Las resoluciones pueden ser manifes
taciones de normas jurldicas internacionales. Es tan sólo la falta de uniformi -
dad de Ja figura de la resolución, en razón de que éstas son vinculatorias en 
diversos grados, lo que impide que sean consideradas dentro de las fuentes far -
males del derecho internacional. 

Jorge Castañeda identifica un grupo de resoluciones que expresan y re 
gistran un acuerdo entre los miembros de un órgano y que pueden ser llamados 
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ºacuerdos ejecutivos multi laterales 11 ~9 Tomando en consideración que un Estado pu_! 
de quedar obligado ante la comunidad internacional, cuando sus representantes as! 
lo hayan manifestado, a pesar de que no se sigan las formalidades que el derecho
interno e internacional exigen en la celebración de tratados (acuerdos ejecuti 
vos), las resoluciones de organismos Internacionales pueden obligar a los Estados 
inter se. que voten a favor de und resolución. No habr~ asf impedimento en el de
recho internacional. para que el consentimiento expresado en el seno de un orga -
nismo internacional pueda obligar internacionalmente a algún Estado. que volunta
riamente haya querido obligarse en determinado sentido. 

Por tanto. consideramos que si se adopta el CCET por una resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. sf podr~n derivarse diversas consecuen -
etas jurJdicas. Sin embargo. tdles consecuencias deben ser estudiadas desde dos -
ángulos .. Primero, las consecuencias jurídicas no serán las mismas para aquellos -
que hayan votado favorablemente el CCET que para Jos pa!ses que se manifiesten en 
contra del mismo. En segundo lugar. las disposiciones del código no tienen un va
lor homogéneo. En razón de la diferente naturaleza que tienen las mismas, los Es-. 
tados habrán de quedar vinculados a las disposiciones de diferente manera. Veamos: 

Con base en lo arriba señalado, si el CCET es adoptado por resolución de
las Naciones Unidas, sólo tendrá valor vinculatorio para aquellos Estados que ha
yan votado favorablemente i:or la aprobación de tal ínstrumento. No podr!a consi -
derarse obligatorio un instrumento para un Estado que ha votado en su contra. 

Para los Estados, que hayan aceptado el código. adquirirán el compromiso
de hacer efectivas en el nivel nacional, todas aquellas disposiciones dirigidas -
a las ET. Sin embargo. la efectividad de Jo anterior se hace mAs vulnerable que -
en el caso de un instrumento adoptado como obligatorio. Esto último si considera
mos que la obligatoriedad de las resoluciones de organismos internacionales. es -
todav!a un principio en gestación~ Por otr_a parte, no existe ninguna disposición
en el Código que obligue directamente a los Estados a su implementación a nivel -
de legislación nacional. 

Desd::! un punto de vista pr~ctico. podr!amos encontrar dos tipos de disposi -
clones dirigidas a ET. En un primer grupo Identificamos determinadas disposicio -
nes que necesariamente deben ser implementadas a nivel nacional para ser efecti -
vas en la practica. El CCET ha trazado tan sólo algunos lineamientos en su re - -
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dacción, a efecto de que cada pafs, las regule especlflcamente. Este tipo de reg!!_ 
Jaclones habra de variar segOn la efectúe el Estado receptor o el Estado de ori -
gen. Tal es el caso de aquellas disposiciones relativas a balanza de pagos, pre -
cios de transferencia, protección al consumidor, propiedad y control, etc. SI es
tas no son Implementadas en legislación nacional, no pasaran de ser meros postu -
lados pollticos. 

El segundo tipo de disposiciones se encuentran redactadas de manera gené -
rica, que exige igualmente una reglamentación que las haga mas especfflcas, para
que puedan ser efectivas en Ja practica. Sin embargo, a diferencia de las comen -
tadas anteriormente. en estas disµ:>Sicia-es existe un mayor consenso por que sean
reguladas conjuntamente por paises en desarrollo como por aquellos industrializa
dos; toda vez que Ja actividad de Ja ET en este campo las afecta de manera slmi -
lar. En este grupo de disposiciones podrfamos incluir las relativas a precios de 
transferencia, tributación, pr~cticas corruptas. El código. en este caso. podrta
servir inclusive. como el primer paso en una futura celebración de acuerdos bila
terales o multilaterales con auténtico carácter obligatorio. 

Todas aquellas disposiciones dirigidas a los Estados, y que versan sobre
el trato que habr~ de otorgarse a las ET. las nacionalizaciones y la cooperación
intergubernamental. habr~n de adquirir el car~cter de obligaciones internaciona -
les para aquellos Estados que hayan votado el código favorablemente. Es precisa -
mente consecuencia de la naturaleza jurldica de las resoluciones de organismos 
internacionale~. que nazcan derechos y obligaciones para todos los Estados, que
hayan exteriorizado su voluntad de obligarse. 

En lo relativo a las reglas sobre jurisdicción, hemos visto precisamente
que Ja ambigüedad de su redacción, dlflcilmente permite deducir nonnas jurldlcas
que posibiliten la solución de controversias. Este aspecto debera ser motivo de -
una regulación especifica a través de convenios bilaterales o multilaterales, que 
las haga realmente efectivas. 

El problema surgirá al considerar que seguramente un número considerable
de paises industrializados habr~n de rechazar el CCET. En este caso. ¿qué senti
do adquirir~ este instrumento?. Consideramos que para todos aquellos patses que
se encuentran en esta última situación, el CCET no podrA considerarse norma de 
derecho internacional vinculatoria. Faltara en ese caso. precisamente, la aproba-
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ci6n del grupo de donde provienen las ET; únicos facultados para regular una serle 
de actos de estas corporaciones. por encontrarse dentro de su territorio, el cen -
tro de decisión de las mismas. 

Sin embargo, aún cuando exista la negativa de los paises Industrializados
ª quedar obligados por el CCET, éste no sera totalmente Inútil. El apcyo de un nu
meroso grupo de paises. como lo sera seguramente el Grupo de los 77, hara que las 
normas contrarias al CCET, no puedan seguir siendo consideradas la opinio jurls 
communis. Es decir. el CCET vendra a interrumpir la posible costumbre lnternacio -
nal que pudiese existir en contra de sus disposicones, en razOn de que una parte -
considerable de la comunidad internacional rechaza su validez. En razón de lo an -
terior. los paises de origen no podrAn considerar como violatorias del derecho in
ternacional. aquellos actos que ejecuten los paises receptores. por los que se - -
ejerzo la soberanla de éstos últimos sobre sus recursos. riquezas naturales y ac -
tividades económicas; por virtud de los cuales se limite y condicione la entrada -
de IED; se exija a las ET la no interferencia en sus asuntos internos; se emitan -
legislaciones y reglamentos tendientes al control de tales corporaciones; se_otor
gue un trato mas favorable a empresas domésticas, por razones de interés nacional; 
se nacional icen bienes de ET. etc .. Esto nos permite ver que todo acto Que ejecute -
un Estado receptor. fundado en el CCET. no podrA ser consíderado atentatorio de un 
posible est~ndard mlnlmo de derechos de las ET, ya que una parte considerable de -
la comunidad internacional no reconocera a las normas contrarias al código. coma -
expresión de la costumbre internacional .. 

Independientemente de la forma que adquiera el CCET, su eficacia descansa
ra en última instancia, en la voluntad de los Estados de cumplirlo cabalmente .. Co
mo la mayoria de las normas internacionales, sin este principio de buena fé, todo
esfuerzo de codificación de derecho internacional .. bajo cualquier fonna vinculato
ria, sera nulo en la realidad .. Las ET, fenómeno económico de nuestra época. parti
cipan en un complejo mundo de relaciones internacionales .. No bastará por tanto, 
agotar el estudio de la norma para percatarnos de la posibilidad de que el CCET 
apoye el desarrollo económico de los paises en desarrollo. ser~ necesario estudiar 
a estas corporaciones dentro de tal marco de relaciones internacionales, para te -
ner una idea del verdadero papel que desempeñan en la actualidad económica. Sólo -
bajo tal perspectiva estaremos en posibilidad de comprender la verdadera eficacia
practica del CCET. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe un lazo de dependencia económica y tecnológica entre paises Industria
lizados y aquellos en desarrollo que condiciona y limita el crecimiento de 
éstos óltlmos a las necesidades económicas y polltlcas de los primeros. La 
empresa transnacional, es una manifestación de tal dependencia. Si bien los -
paises periféricos tienen necesidad de capital extranjero. estas corporaclo -
nes en su intento de maximizar sus utilidades les imponen condiciones económ.!_ 
cas. pollticas y sociales al momento de su operación. 

2. La estructura de la empresa transnacional, provoca diversos efectos negativos 
en el seno de las economlas en las que pertlcipa. El control que le otorga a 
la matriz Ja mayorla del capital accionarlo de las filiales u otras formas de 
control que adopta cuando participan minoritariamente en empresas conjuntas.
le permiten establecer los 1 ineamientos conforme a los cuales se habrá de de
sarrollar la vida corporativa. De esta forma. la matriz fija los precios de -
transferencia y determina las condiciones del traspaso tecnológico y marcario; 
establece prácticas comerciales restrictivas a sus filiales o bien. reparte -
los mercados. Estas poltticas corporativas tendrán como consecuencia una con~ 
tante descapitalización de los paises receptores. una limitación al aumento -
de su capacidad de exportación y en general el establecimiento de condiciones 
que tienen por resultado la prolongación de la dependencia tecnológica y eco
nómica de los paises centrales. 

3. Si bien los patses en desarrollo tienen necesidad de capital extranjero. la -
entrada de las empresas transnacionales no puede ser totalmente libre. Estos
pafses han venido realizando esfuerzos por orientar la actividad de las empr~ 
sas transnacionales hacia sus metas de desarrollo. En razón de Que cada pats
ticne planes especificas de desarrollo. la regulación de inversión extranjera 
directa y de e~presas transnacionales debe hacerse individualmente. Sin emba.!:_ 
go. en los programas regionales de integración económica. la regulación de la 
inversión extranjera debe hacerse de manera homogénea. Si no se adoptase un -
régimen común de regulación de la inversión extranjera. se establecerla en la 
zona. una competencia por atraer mayor flujo de capital. lo que provocarla un 
crecimiento desigual entre los paises que forman parte del acuerdo de inte 
gración. Ademas. los programas persiguen que sean las empresas locales las 
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que se beneficien del programa de liberación arancelaria. para lo cual fijan -
restricciones a la actividad de la empresa transnacional. con el propósito de 
que sean las empresas locales las que crezcan. 

4. Independientemente de que los mecanismos de regulación de la inversión extran
jera y de las empresas transnacionales tenderan a flexibilizarse. en la medida 
en que los paises en desarrollo requieran mayor capital extranjero. éstos pre
sentan limitaciones desde un punto de vista técnico. El caracter territorial -
de las legislaciones nacionales, ocasiona que estas se encuentren impedidas 
para regular conductas que tienen su origen mas alla de su amblto terrltorial-

·cte validez pero que afectan.su desarrollo económico. Se dan asimismo conflic -
tos de leyes y jurisdicción, en razón de que Ja conducta de una entidad de una 
empresa transnacional puede estar sancionada por m~s de una legislación y so -
metida a varios tribunales locales. Encontramos astmismo que las legislaciones 
no regulan la totalidad de las.actividades lesivas de la empresa transnaci_Q. 
nal. lo que da por resultado que existan actividades que no estan controladas
Y por ende en las que las empresas transnacionales se desarrollan libremente. 

5. El control internacional de la empresa transnacional no puede intentarse a 
través de un acuerdo que identifique de manera precisa las t~cticas nocivas y 
que Jas regule homogéneamente. de manera precisa. En razón de Que cada pa!s -
recibe la inversión extranjera directa conforme a sus planes de desarrollo y 
Que éstos tienen necesidad de flexibilizar su regulación cuando requieren ma
yor flujo de capital. no es viable adoptar un régimen común de alcance unive~ 
saJ. No obstante es necesaria la celebración de acuerdos internacionales que
aumenten la capacidad de negociación de los países en desarrollo; que coordi
ne la aplicación de las legislaciones nacionales; que posibilite la apli -
cación extraterritorial de tales instrumentos locales; que sirva de modelo 
para la creación de legislación nacional; que. cree obligaciones internacio -
nales para los Estados a efecto de que cooperen con los paises en desarrollo
en una orientación efectiva de la inversión extranjera directa. y que promue
van la cooperación intergubernarnental en el control de estas entidades. Sin -
embargo en todo caso, sera la ley nacional, la que establezca los criterios -
de aceptación en la inversión extranjera. 

6. Los esfuerzos realizados hasta ahora por la comunidad internacional para con-
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trolar las empresas transnacionales, si bien no son lo efectivo que se requi~ 
re, representan un significativo avance en su regulación. Por ejemplo. La 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ha creado principios -
de derecho internacional, por virtud de los cuales la comunidad internacional 
no puede cuestionar ante el derecho internacional Ja validez de Ja legisla 
ciOn nacional. sobre inversión extranjera y empresas transnacionales. 

7. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Pr~cticas Comerciales Restricti -
vas y el Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnologla 
contienen disposiciones que regulan diversas actividades de la empresa trans
nacional. Sus disposiciones prohiben espectficamente actividades en relac!On
con su campo de regulación. Esos instrumentos. sin embargo. no serán obliga -
torios por st solos en la pr~ctica. En razón de que se encuentran dirigidos -
a las empresas transnacionales y por tener estas entidades una subjetividad -
limitada en el derecho internacional, sus disposiciones significarAn m~s bien 
Ja obligación para los Estados de implementar tales disposiciones en su le 
gislación nacional_ 

8. El Código de Conducta para las Empresas Transnacionales tiene una eficacia r~ 
lativa. Las disposiciones dirigidas a las empresas transnacionales deber~n 
igualmente ser implementadas mediante legislaciones nacionales. La mayorla de 
sus principios al pretender regular problemas con origenes de tipo polftico y 
producto de la dependencia económica existente entre paises centrales y peri
féricos. se convierten en meras declaraciones de buena voluntad. Este instru
mento tampoco establece las normas necesarias para lograr una coordinación de 
las diferentes legislaciones nacionales. a efecto de evitar posibles conflic
tos de leyes y de jurisdicción: ni para lograr la aplicación extraterritorial 
de las sentencias y decisiones administrativas que dicten los paises recepto
res; al regular la empresa transnacional. Este instrumento adquiere asf Onic~ 
mente un carácter de persuasión moral y de fuente de inspiración a paises de
origen y receptores. para la formulación de leyes nacionales y para que éstos 
realicen a futuro acuerdos bilaterales o multilaterales sobre aspectos especl 
fices de regulación. 

9. En cuanto a su significado juridico, Ja adopción de los instrumentos analiza
dos en este trabajo a través de una resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unid~s, les da una naturaleza voluntaria. No obstante ser~n jur1dic~ 



mente vinculatorios para aquellos Estados que voten favorablemente la adopc!On 
de los mismos.Si los paises industrializados, únicos con capacidad de centro -
lar muchas de las prActicas decisivas de la empresa transnacional. toda vez 
que en ellos tienen su origen, votan negativamente su adopción. su eficacia 
sera reducida. En este caso tales acuerdos tendrAn como efecto jurldico prin -
cipal que los paises de origen no podrAn cuestionar ante el derecho interna 
cional. la validez de la regulación de las empresas transnacionales que lleven 
a cabo los paises receptores. por considerar Que se afecta el estAndard mlnimo 
de derechos de sus nacionales. El voto favorable emitido por los paises en de
sarrollo, har~ que las nonnas contrarias al Código de Conducta para las Empre
sas Transnacionales.a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Practicas -
Comerciales Restrictivas. al Código Internacional de Conducta sobre Transfe 
rencia de Tecnologla. no puedan seguir siendo consideradas la opinio Juris co
mmunis interrumpiendo la posible costumbre internacional que pudiese existir
en contra de sus disposiciones. 
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CAPITULO 11 

Bernardo SepOlveda señala : " el Inicio de la década de los sesentas marca
una etapa evidente de preocupación en el ~mblto de los Estados, por esta 
blecer normas jurldlcas especfficas que regulen la operación del capital 
forc1neo en sus economfas. 11 La estrategia de las corgoraciones transnacto -
nales y el sistema ;urtdico ae-ros--estados; la exper1enc1a latinoamer1cana. 
Méx leo, 1974. p. 59. 

GARCIA MORENQ, Victor Carlos. " La responsabi 1 idad Internacional del Estado 
revlsitada ". Jurfdica. No. 12. México. 1980. p 204. Alfred Verdross consi
dera como derechos inherentes a la existencia humana asegurados internacio
nalmente. los siguientas : 1. Todo extranjero ha de ser reconocido como -
sujeto de Derecho. 2. Los derechos privados adquiridos por extranjeros han 
de ser respetados en principio. 3. Han de concederse a los extranjeros los
derechos esenciales relativos a la libertad. 4. Han de quedar abiertos al -
extranjero los procedimientos judiciales. S. Los extranjeros han de ser - -
protegidos contra delitos que amenacen su vida. libertad. propiedad y ho 
nor .. Derecho Internacional Público. Ed. Aguilar. España, 1980. p. 343. 

SHEA. Donald Richard. The Calvo Clause: a problem of inter-Amertcan and in
ternational law and diplomacy. Un1vers1ty of M1nneapol1s Press. Mlnneapo 
lis. 1955. p. 112 

El hecho de que sea el Estado del nacional el que exija el resarcimiento 
del dano y no el particular, se basa en la concepción doctrinal de que el -
individuo es objeto y no sujeto del derecho internacional público. y por 
tanto carece de personalidad para ejercer sus derechos ante las instancias
Internacionales. VERDRoss. Alfred. Ob. cit. pp 190 y 200. Sin embargo. en -
opinión de Peter J. Nkambo M .. en la presente etapa del desarrollo interna -
cional existe la tendencia a reconocer al individuo como sujeto de derecho
internacional. aunque éste carece de capacidad procesal para presentar re -
clamaciones ante tribunales internacionales. por lo que será el Estado del
nacional el que sostenga tales reclamaciones. " Sujetos de Derecho Interna
cional " en SORENSEN. Max ( Editor ) Manual de derecho internacional públi
co. Fondo de Cultura Económica. México. 1981. pp 275 y 276 

"Responsabilidad Internacionalº. en SORENSEN, Max (Editor). Ob. cit. p. 
547-549. 

Ob. cit. p. 12. 

Entre algunas de las intervenciones de este tipo destaca la intervención a
México por Francia en 1838 y 1861, la intervención norteamericana en Santo
Domingo ( 1904 ) y Haitf ( 1905 ) y las intervenciones alemana. británica e 
italiana a Venezuela ( 1902-1903 ). Jbid, nota 6 supra. p. 13. 

~~P~~v~?~~s~T:ª~~l~~.r(st~~~:bá!ig~~-i~~eÓ~~~~h~ª} ~=~ufi~~d~a21~~alªJ!d:z: 
Derecha y C1enc1as Sociales. UNAM. México. 1944. p. 44. Señala César SepOl
veda que la interpretación más estricta de la Doctrina Calvo, ni siquiera -
aceptarla la protección diplom~tica en el caso de denegación de justicia. 
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9. Entre las conferencias internacionales en las que los paises latinoamerica
nos buscaron el reconocimiento de la Doctrina Calvo. destacan: ta Primera -
Conferencia Internacional Americana celebrada en Washington del 2 de octu -
bre de 1889 al 19 de abri 1 de 1890; la Segunda Conferencia Internacional 
Americana. celebrada en México del 22 de octubre de 1901 al 31 de enero de-
1902; la IX COnferencia Internacional Americana. celebrada en Bogot~ del 30 
de marzo al 2 de mayo de 1942. En ninguna de ellas se pudo obtener el voto 
aprobatorio de los Estados Unidos. Ver BOLOGNA Bruno. " Empresas Multina 
cionales: Doctrina Calvo." Comercio Exterior. Vol. 26. México, febrero de-
1976. pp. 206-214. 

10. En nuestro pa!s, el Reglamento de la Ley Org~nica de la Fracción 1 del Ar -
t!culo 27 de la Constitución General de la República, publicado en el Dia -
rio Oficial el 29 de ITl3rzo de 1926, en su Art. 2 prevé que en toda esCi'T -
tura constitutiva de asociaciones o sociedades mexicanas. sean civiles o 
mercantiles. que deseen estar en posibilidad de admitir socios extranjeros. 
deber~n consignar expresamente que " todo extranjero que adquiera un 1nte -
rés o participación social en la sociedad se considerar~ por ese simple he
cho como mexicano. conviniendo en no invocar. la protección diplom3tica de
su gobierno bajo la pena. en caso de faltar a su convenio. de perder todo -
interés o participación, en beneficio de la Nación Mexicana." 

11. SHEA. Donald Richard. Ob. cit. p. 113. 

12. En este sentido se inclina César Sepúlveda. Ob. cit. supra nota 8. p. 65. -
GARCIA MORENO, V!ctor Carlos. Ob. cit. p. 209. 

13. Ob. cit. p. 211. 

14. En este aspecto recordemos las enmiendas Hickenlooper y Ja ley de Comercio
Exterior, promulgadas por el Congreso de los Estados Unidos en 1962 y 1974, 
respectivamente. la enmienda Hickenlooper expresa que el Presidente de los
Estados Unidos suspender~ toda ayuda al gobierno que nacionalice. expropieº incaute propiedades de ciudadanos norteamericanos. La segunda ley prevé -
que se excluir~ del Sistema General de Preferencias a Jos paises que nacio
nalicen o expropien bienes de norteamericanos. Ver BOLOGNA. Alfredo Bruno.
Ob. cit. p. 211. 

15. Novoa MonreaJ senala entre las m~s relevantes nacionalizaciones las siguien 
tes : En Gran Bretaña se nacionalizo el Banco de Inglaterra. el carbón. IaS 
telecomunicaciones y la aviación en 1946; los transportes y la central de -
compras de algodón en 1947; el gas y la electricidad en 1948 y el hierro y
el acero en 1949. Francia nacionalizó la hulla en 1944. las fábricas Re - -
nault, Ja fábrica de motores Gnome y Rhome. los transportes aéreos. el Ban
co de Francia y otros cuatro grandes bancos en 1945; los seguros. el gas. -
la electricidad y los combustibles minerales en 1946. En el Tercer Mundo -
destacan: En Ir'án, la nacionalización petrolera en 1951; en Egipto, el ca -
nal de Suez en 1956; en Indonesia los Uienes de holandeses en 1957; en Irak 
Ceil~n y Cuba. diversos recursos en 1961; en Perú, el petróleo en 1968; en 
Bolivia y Zambia, algunos minerales en 1969; en Libia, el petróleo en 1970; 
en Chile. el cobre en 1971, etc. Ver ''La nacionalización en su aspecto ju
rfdico ",en CASTAÑEDA, Jorge (coordinador) Derecho Económico Internacio
~- F.C.E. México, 1976, pp. 140 y 141. 
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16. Un documento de la Asamblea General de'las Naciones Unidas constata loan
terior al revelar que en el periodo comprendido de 1960 a 1974, las nacio
nalizaciones efectuadas en los patses en desarrollo se dieron en los si 
gulentes sectores : 38 % en minerla, petróleo y agricultura; 30 % en ban -
ces y seguros. 16 i en manufacturas; 6 i en servicios públicos. 4 Sen Se!:, 
vicios y 7 % en otros sectores. Documento A/97/6 de 20 de eptiembre de 
1974. 

17.. Novoa Monreal define a la nacional izaci6n como 11 un acto gubernat.ivo de 
alto nivel. destinado a un mayor manejo de la econom(a nacional o a su - -
reestructuración. por el cual la propiedad privada sobre empresas de impo~ 
tancia es transformada de manera general e impersonal en propiedad colee -
tiva y queda en el dominio del Estado ( bien sea a través de órganos espe
ciales que lo representen o directamente). a fin de que éste continúe la
explotación de ellas según las exigencias del interés general. 11 Defensa de 
las nacionalizaciones ante tribunales extranjeros. UNAM. México. 1976. p.-
26. 

18. Ver SEPULVEDA. César. 11 Soberanf a permanente sobre los recursos natural es. 
las materias primas y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Es
tados " en CASTAílEDA, Jorge. lbid nota 15 supra pp. 386 y 387. 

19. NOVOA MONREAL. E. La nacionalización en su aspecto jurldico Ob. cit. p. 
170. 

20. En contra del Art. 2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los -
Estados votaron los siguientes pafses : Austria. Bélgica. Canad~. Dinamar
ca, Francia. Alemania Federal. Irlanda. Italia. Japón. Luxemburgo. Pafses
Bajos. Noruega. España. Suecia. Reino Unido y los Estados Unidos. Se abstu 
vieron Australia. Barbados. Finlandia. IsraeJ, Nueva Zelanda y Portugal. -

21. La selección de tales paises fue realizada. en razón de que ha sido obje -
tivo de esta tésis estudiar los efectos de las ET en los paises en desa 
rrollo y en especial en América Latina. La legislación fue estudiada con -
base en UNITED NATIONS. Centre on Transnational Corporations. National le-
islation and re ulations relatin to transnational cor orations. Nueva 
or • ocumento 

22. En Argentina. el organismo responsable es el Ministerio de Economfa: en 
Brasil. el Consejo Nacional Económico conjunta~~nte con el Consejo Hacia -
nal Monetario. el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Banco 
Central; en Chile. el Comité de Inversiones Extranjeras; en Colombia. el -
Departamento Nacional de Planeación conjuntamente con el Consejo Nacional
para la Planeación Económica y Social y la Oficina de Cambios y en México. 
Ja Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

23. Las fun~iones de estos organismos son d~ variada naturaleza. Por ejemplo.
en Brasil el Consejo Nacional Monetario establece los criterios para el -
registro y control de la repatriación de capital y utilidades. correspon -
diendo al Consejo de Desarrollo Industrial la definición de las polltlcas
y programas de desarrollo y la selección de los sectores industriales prio 
ritarios entre otras funciones. En México. la Comisión Nacional de Jnver-::
sienes Extranjeras. tiene a su cargo autorizar el establecimiento de empr!! 



sas con mayor!a de capital extranjero, Ja adquisición por inversionistas -
extranjeros, de empresas mexicanas establecidas, fijar Jos criterios con -
forme a los cuales se habra de aceptar Ja Inversión extranjera, etc. En 
Chile. el Comité de Inversiones Extranjeras establece las condiciones de -
aceptación de la inversión extranjera y la repatriación de capitales. 

24. En Argentina el registro se realiza ante al Banco Central y tiene por ob -
jeto, registrar los movimientos de capital. En Brasil se registra el capi
tal extranjero invertido, las reinversiones, la repatriación de capital 
ante el Banco Central. En Chile, el registro lo lleva el Comité de lnver -
siones Extranjeras en el que se deben registrar los representantes legales 
de las empresas extranjeras. En Colombia, el registro ante la Oficina de -
Cambios tiene por único efecto el asegurar el derecho de repatriación de -
capitales y dividendos. En México, el Registro Nacional de Inversiones - -
Extranjeras. inscribe a las empresas mexicanas y los fideicomisos en los -
que participen inversionistas extranjeros. asl como a los inversionistas -
extranjeros y sus t1tulos de acciones. 

25~ En Argentina. las solicitudes de inversión son previamente revisddas por -
el Ministerjo de Economra. En Brasil. las inversiones son autorizadas me -
ctiante Decreto del Presidente de Ja República y previa solicitud ante el -
Registro de Inversiones Extranjeras. En Chile~ las solicitudes de inver 
sión son revisadas por el Secretario Ejecutivo del Comité de lnversiones -
Extranjeras y aprobado por el Presidente del Comlt~ al momento de la firma 
del contrato de inversión. En Colombia las inversiones Que excedan los - -
$ 100 mil dólares requieren de previa autorización del Oepartamento Nacio
nal de Planeación. En México. la Comisión Nacional de Inversiones Extran -
jeras autoriza la suscripción por inversionistas ext~anjeros de mas del 
49 X del capital de las empresas o Ja adquisición de m~s del 25 X del ca -
pita! de empresas ya establecidas o del 49 l del activo fijo de este últi
mo tipo de empresas. 

26~ En Brasil. se prohibe la participación de IEO en la exploración y explota
ción de petróleo. navegación marttima. radio y televisión y propiedad ru -
ral. En la banca y seguros se requie~e un 66 % de inversión nacional en el 
capital socidl de las empresas y en aerolfneas domésticas. el 33 %. En - -
Chile está prohibida Ja lED en Ja extracción de petróleo y en la prodx:ción 
de materiales radioactivos. En Colombia no se acepta la IED en publicidad, 
radio. telev1sí6n, periódicos y revistas. empresas comercializadoras y - -
distribuidoras. En México, est~ reservada de manera exclusiva al Estado la 
explotación del petróleo y dem~s hidrocarburos, petroqufmica básica, mine
rales radiactivos y generación de energta nuclear. electricidad ferroca 
rriles. comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas. Se reserva la ex
p!otación a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de 
extranjeros. la radío y televisión. el transporte automotor urbano. inter
urbano y en carreteras federales. transportes aéreos y marftirnos naciona -
les, explotación forestal. distribución de gas y otras. En productos secu!!_ 
darios de la industria petroquimica se admite la IED hasta en un 40 ~ del
capital social al igual que en la fabricación de autopartes. En las restan 
tes se acepta la JED hasta en un 49 x. salvo en los casas que la Comisión::
Nacional de Inversiones Extranjeras admita porcentajes superiores. 

27. En Argentina se acepta como capital~ divisas libremente convertibles y bie 
nes de capítal e intangibles de conformidad con la aprobación de inversión7 
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En Brasil se acepta como inversión, bienes de capital. que se registran a
valar LAB sobre el precio en el pals de origen o el registrado por Ja em -
presa local. La capitalización de tecnologla sólo es aceptable mediante 
previa autorización del Registro de Inversiones Extranjeras y previa valu~ 
ción del Banco Central y del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. -
La legislación chilena acepta Ja capitalización de bienes de capital a Ja
tasa de cambio m~s alta vigente al momento de liquidación. asf como la ca
pitalización de Intangibles. En Colombia, Ja inversión en planta y maqui -
naria es capitalizable una vez que se ha comprobado su instalación en la -
firma recipiente. La valuación se efectúa por el Superintendente de Empre
sas. No se ac~pta la capitalización de tecnologfa. En México. no existe 
limitación a la capitalización de tangibles e intangibles. 

28. A excepción de Ja legislación brasileña, que no prohibe Ja adquisición de
empresas locales por inversionistas o empresas extranjeras. el resto de 
los paises analizados establecen normas especificas en ese aspecto. En Ar
gentina la adquisición de empresas locales requiere de autorización previa 
del Ministerio de Economta. En Chile, la adquisición sólo es permitida al 20 
i. En Colombia, se permite la adquisición sólo en el caso de quiebra lnmi 
nente, previo ofrecimiento a inversionistas nacionales. En México. se re -: 
quiere Ja autorización previa de la Comisión Nacional de Inversiones Ex 
tranjeras para la adquisición por inversionistas extranjeros de mAs del 
25 % del capital social de empresas nacionales o del 49 ~de sus activos -
fijos. 

29. Ver en punto 1.3.1. supra los diversos mecanismos de control de la matriz
sobre la filial. 

30. En Argentina no hay limitación a la adquisición por inversionistas extran
jeros. de la administración o el control de la empresa. En Brasil se exige 
que las aeroltneas. empresas de navegación marina. radio y telégrafos sean 
administrados por brasileños y que la dirección técnica de empresas f~nna
céuticas recaigan en nacionales de ese pa!s. En Colombia. en razón de su -
membres!a al Pacto Andino ( y en Chile hasta antes de su separación de es
te acuerdo ) se exige que la participación de inversionistas extranjeros -
en los órganos de administración de la empresa sea proporcional a su par -
ticipación en el capital social. En México. la adquisición del control o -
la administración de la empresa requiere de autorización de la Comisión 
Nacional de Inversionistas Extranjeros. Al igual que el Pacto Andino este
último pa!s requiere que la participación en la administración sea propor
cional a la participación en eJ capitíll. 

31. En Argentina, Jas empresas con capital foráneo sólo tienen acceso a crédi
to local a corto plazo y excepcionalmente a mediano y largo plazo. En Bra
sil, las empresas controladas por extranjeros no tienen posibilidad de - -
créditos internos cuando existen desequilibrios en la balanza de pagos na
cional. Se prohibe asimismo que bancos oficiales otorguen créditos a este
tipo de empresas salvo en la realización de proyectos de interés nacional. 
En Colombia. en razón de su membres!a al Pacto Andino. las empresas extran 
jeras tienen acceso al crédito a corto y mediano plazo. En México. no exiI 
te prohibición legal alguna para que las empresas con inversión extranjera 
acudan al crédito interno. 
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32. En el caso de Brasil los créditos externos est~n sujetos al control del -
Banco Central y deben inscribirse en el Registro de Inversiones Extranje
ras. Los intereses no podrán exceder en su monto a aquéllos que prevalez
can en el mercado financiero de origen; la remisión de intereses en exce
so a los registra.dos serán considerados como amortización de capital. En
Chile~ los créditos externos deben ser autorizados por el Banco de Chile. 
El gobierno garantiza la operación de crédito sólo en proporción a la - -
cantidad de inversión nacional en la empresa. En Colombia, los créditos -
externos requieren de autorización y registro en la Oficina de Cambios. -
La tasa de interés anual efectivo no puede exceder en mds de tres puntos
la tasa de los valores privados en el mercado de origen. En México. no 
existe regulación alguna en úSte aspecto. 

33. En Argentina. los inversionistas e~tranjeros registrados pueden repatriar 
capitales. sujeto dl pago de un impuesto especial sobre beneficios adicto 
nales. En Brasil, mientras que no existe rest.ricciones a la repatriación-=
de capital, la repatriación de dividendos est~ sujeta a una tasa imposi -
tiva gradual. La legislación chilena remite al contrato de inversión de -
cada empresa, para determinar el monto de capital y dividendos repatria -
bles. En Colombia, se permite la repatri~ciOn de capital y ganancias den
tro de los limites que al efecto señale el Consejo Nacional de Fol1tica -
Económica y Social. Cuando el valor del capital registrado sea considera
do sobrevaluado por la Oficina de Cambios. el valor real seró determinado 
por un tribunal arbit1al constituido por tres funcionarios de los depar -
tamentos gubernamentales relacionados con la inversión extranjera. De con 
formidad con el Pacto Andino, se permite la repatriación de dividendos -
hasta en un 20 ~ sobre e\ valoí del capital registrado. Porcentajes mayo
res son permitidos excepcionalmente. En México. no exist.e limitación algu 
na en este aspecto. -

/ 

34~ Los organismos encargados de rexisar lo~ contra~os de transferencia de 
tecnolog1a. son: En Argentina. ta Secretarla de Desarrollo Industrial; en 
Brasil el Instituto Nacional de Propieddd Industrial: en Chile. el Banco
Central; en Colombia, el Comité de Regal1as y la Superintendencia de Cam
bios y en México. el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologta. 

35. En Argentina. la remisión de regaltas y honora1ios a la casa matriz. es -
considerada una distribución de ganancias. para todos los efectos legales. 
En Brasil. la repatriación de capital esta sujeto a la previa autoriza- -
ción del Banco Central. Los pagos por asistencia técnica sólo pueden ser
remitidos durante los primeros cinco años de producción. Las regaltas re
mitidas a licenciantes extranjeros que participen en m~s del 50 ~del ca
pital de la licencíataria son considerados como distribución de utilida -
des y est~n sujetos a un impuesto progresivo. En Chile sólo se requiere.
para la repatriación el previo registro. En Colombia se prohibe la remi -
sión de egal1as a las casas matrices. En México. el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnolog1a no autoriza pagos por concepto de regalias 
poi la concesión del uso de patentes y marcas, cuando son efectuados a la 
casa matriz. 

36. Sobre el impacto de las empresas ma~uiladoras en la econom1a mexicana.ver 
VILLALOBOS ~ALOERON. L. '.' La industria maquiladora extranjera en México : 
mal necesario de una sociedad subdesarrollada. Relaciones Internacionales 
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3B. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
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Vol. 1, No. 1. México, abril de 1973. y GARClA MORENO, Vlctor Carlos. " En
foque sociojurldico y económico de \as maquiladoras ",en BANDERAS CASANO -
VA, Juan ( coordinador ) Polltica, Economla y Derecho de la Inversión Ex 
tranjera. UNAM, México, 1984. PP-303-319 

El Régimen Común de 1ratamiento de los Capitales Extranjeros y sobre Marcas 
Patente, Licencias y Regallas. fue adoptado como Decisión No. 24 de la Co -
misión del Acuerdo de Cartagena el 31 de diciembre de 1970 ( en lo sucesivo 
denominado" La Decisión No. 24 ) y modificado posteriormente por tal Comi
sión por virtud de las Decisiones No. 37. 37-A, 103 y 109 de fechas 24 de -
junio de 1971, 17 de ju\ i o de 1971, 30 de octubre de 1976 y 30 de nov iem -
bre oe 1976. respectivamente. 

El Acuerdo de Integración Subregional fue adoptado por Bo\\v1a, Chile, Co -
lombia, Ecuador y Perú el 26 de ~1yo de 1969 y por Venezuela el 13 de fe 
brero de 1973. (mejor conocido como Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino). 
Ver texto en lnternational Legal Materia\s. Vol. Vlll. Washington. O.C.-1969 
pp. 910-939. 

En la actualiddd Asociación Latinoa~ericana de Integración. 

GUSIHKEN. Anita Miya. Political factors in the cl"eution and ;g~~:~~t2~~on 
of the J\.ndean Foreign TñVestment Code. On1vers1t.y of texas, 

WIOUCZEK, Miguel S. " Hacia el establecimiento de un trato común para la 
inversión extranjera en el Mercado Común f\ndino "El 1rimestre Eccn6mico. -
Vol. XXXVII. México, abril-Junio 1971. p. 661. El Art. 1 del !\cuerdo de Car 
tagena senala: " El presente acuerdo tiene como fines : promover un desa -
rrollo armónico de los Eslodo~ miembro. acelerar su desarrollo a través de 
la integración económica. hacer expedita su participación en el proceso de
integraci6n como se estipula en el Tratado de Montevideo y crear un clima -
favorable en la conversión de la ALALC en un mercado común ... " 

!bid, nota 3B supra. 

Los órganos encargados de vigilar y hacer efectivo el Acuerdo de Cartagena
previstos en el mismo, son la Comisión, la Junta y los Comités. 
El órgano supremo del Pacto Andino es la Comisión que se constituye por un
representante plenipotenciario del gobierno de cada Estado miembro. con su
respectivo suplente. La Comisión tiene un Presidente. quién dura en su car
go un año. y se reúne de manera ordinaria tres veces al a~o y en sesiones -
especiales cuando sea convocado por su Presidente a solicitud de cualquier
Estado miembro o de la Junta ( Arts. 6, 9 y 10 ). 
La Junta es el órgano técnico del Acuerdo. constituido por tres miembros 
que actúan exclusivamente en el interés de la subregi6n. Los miembros de la 
Junta son nacionales de cualquier Estado Latinoamericano. responsables ante 
la Comisión por sus actos; es decir tienen el car~cter de funcionarios in -
ternacionales. quienes no pueden recibir instrucciones de ningún gobierno o 
entidad nacional o internacional. ( Arts. 13 y 14 ). 
Entre las principales funciones de la Junta destacan: la de supervisar la -
implementación del Acuerdo y las Decisiones de la Comisión, preparar propo
siciones para la Comisión que posibiliten el m~s r~pido cumplimiento de los 
fines del Acuerdo realizando los estudios técnicos que le encargue la Comi-
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sión ( Art. 15 ) 
El Comité Consultivo es el órgano a través del cual los Estados miembro 
mantienen vinculas con la Junta. Este Comité se integra por representantes 
de todos los Estados miembro. Quienes pueden asistir a las sesiones acom -
pañados de sus asesores ( Art. 19 ). Las funciones del Comité Consultivo -
son las de asesorar a la Junta y colaborar con la ejecuciOn de su trabajo
y la de analizar las propuestas de la Junta, a solicitud de ésta, antes de 
ponerlas a consideración de Ja Comisión. ( Art. 21 ). 
El Comité Consultivo Económico y Social est~ integrado por representantes
del sector privado y de los trabajadores de los Estados miembro. Este Coml 
té tiene como función b~sica la de recoger la opinión de tales sectores en 
la formulación de proposiciones y estudios que realiza la Junta ( Art. 22) 

44. TIRONI, Ernesto. '' Politicas frente al capital extranjero : la Decisión --
24 " en TIRONI. Ernesto. Pacto Andino. Car~cter y Perspectivas. Perú. 1978 
p. 71. 

45. Un estudio realizado en la época de negociación e tmplementac16n del Acuer 
do detectó que sólo el 14 i de los contratos de l1cenc1am1ento de tecnolo~ 
g!a permitlan la exportación a todo el mundo. En el 92 i de los contratos
que contenían cl~usulas restrictivas~ la firma compradora pertenecia a na
cionales de los paises andi~os. Junta del Acuerdo de Cartagena. Technology 
Policy and Economic Oevelopment. Lima. Perú. octubre 1975. pp. 57-71. 

46. Por ejemplo, la Ley General de Industrias de PerG. promulgada en Julio de-
1970, prohibla subsidiarias propiedad 100 i de empresas extranjeras en el 
sector industrial y obltgaba a las existentes a reducir la participaciOn -
de inversión extranjera a una tercera parte del capital social de la empre 
sa. Ver, GUSHIKEN, Anita. Ob. cit. p. 29. -

47. WIONCZEK, Miguel S. Ob. cit. p. 661. 

48. !bid. nota 37 ~ 

49. La Decisión No. 24 utiliza los siguientes conceptos para efectos de sur~ 
gulación: 

" Empresa nacional: la constituida en el pats receptor y cuyo 
capital pertenezca en mAs del ochenta por ciento a inversionis 
tas nacionales. siempre que, a juicio del organismo nacional ~ 
competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica
financiera, administrativa y comercial de la empresa. 

11 Empresa mixta: la constituida en el pais receptor y cuyo capi
tal pertenezca a inversionistas nacionales en una proporción -
que fluctúe entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta -
por ciento. siempre. que a juicio del organismo nacional com -
petente. esa proporción se refleje en la dirección técnica. 
financiera. administrativa y comercial de la empresa. 

11 Empresa extranjera: la constituida o establecida en el país 
receptor y cuyo capital perteneciente a inversionistas nacio -
nales es inferior al cincuenta y uno por ciento o, cuando sien 
do superior, a juicio del organismo nacional competente, ese ::-



porcentaje no se refleje en la dirección técnica, financiera
administrativa y comercial de la empresa ••• 

" Comisión: la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
11 Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

11 Pals miembro; uno de los paises miembros del Acuerdo de Car -
tagena " ( Art. 1 ) 
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50. El Art. 3 de la Decisión No. 109, incluyó para Ecuador y Bolivia dentro -
de este sector de productos b~sicos. a la actividad primarla agropecuaria. 

51. Para que las e1npresas aqui enl istadas puedan continuar operando deberan -
transformarse en empresas nacionales. para lo cua·1 vender~n el 80 'J', de su 
capital a inversionistas nacionales. en un plazo que no exceda de tres 
anos. contados a partir de la entrada en vigor de la Decisión No. 24 
( Arts. 42 y 43 ). 

52. Una disposición incorporada al Régimen por la Decisión No. 103 y modifi -
cada posterionnente por la Decisión No. t09 prevé que las inversiones de 
las entidades financieras internacionales públicas o de las entidades gu
bernamentales extranjeras de cooperacíón para el desarrollo económico. 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica. se considerar~ como capital 
neutro. y no se computarA ni como capital nacíonal ni como extranjero. en 
la empresa en que participen. La Comisión se encuentra facultada para de
terminar las condiciones en las cuales se har~ la consideración de capi -
tal neutro. ( Ver Art. 11 de la Decisión 103 y Art. 2 de la Decisión No.-
109 ) . 

53. GUSHlKEN, Anita Miya. Ob. Cit. p. 27. 

54. El establecimiento de un plazo de 20 años de desinversión para Bolivia y
Ecuador se deriva del trato preferencial que los signatarios del Acuerdo
de Cartngena decidieron otorgarles en razón de su menor desarrollo rela -
ti vo. ( llrt. 91 del Acuerdo do Cartagena ) • 

55. La disposición es lógíca. toda vez que la motivación para desinvertir ( -
el acceso al programa de liberación) no se aplica a las prestadoras de -
este tipo de servicios. 

56. MYTELKA, Lynn Krieger. Regional development in a global economy; the mul
tinational corporation. technolo~~ and Andean integrat1on. New Haven, - -
Conn. Yale ún1vers1ty, 1979. pp -66. 

57. Entre las interrogantes surgidas de la aplicación destacan : 1. ¿Cómo de 
ben ser tratadas las empresas mixtas que han firmado contratos de desin ~ 
versión. corno empresas nacionales o extranjeras ? 2. ¿ Pueden las persa -
nas fisicas extranjeras que invierten en el pa!s y que renuncian a la - -
reexportación de capital y a la repatriación de ganancias, ser tratados -
como nacionales y sus empresas no verse obligadas a desinvertir? 3. 
¿Tienen las empresas extranjeras el derecho a reexportar las utilidades. 
asr como el capital registrado y reinvertido ? 4. ¿ Qué empresas deben 
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desinvertir, las viejas o nuevas, todas las nuevas y/o todas las viejas ? 
!bid. p. 67 

58. Ver PARRA-PERA, Isidro. " Catorce años después-una evaluación del Pacto -
Andino ". Comercio Exterior. Vol. 33, No. 3. México. marzo de 1983. pp. -
271 y 22. 

59. Excepciones al Art. 44 de la Decisión No. 24 han sido hechas por los si -
guientes pafses: Bolivia acep~a el establecimiento de instituciones fi 
nancieras extranjeras ( Decreto 11450 de 11 de abril de 1974 ) y pennlte
que continúe funcionando la banca comercial propiedad de empresas extran
jeras ( Decreto 11550 de 28 de junio de 1974 ). Colombia permite que Jos 
bancos comerciales extranjeros no se sujeten al proceso de desinversión -
al igual que las empresas de comercialización Interna ( Decreto No. 2719-
de 28 de diciembre de 1973 ). Se acepta igualmente nueva IED en empresas
existentes de comercialización interna. cuando se trate de reinversión de 
utilidades ( Decreto 169 ). Excluye asimismo del régimen de la Decisión -
24 a bancos de fomento ( Decreto Ley 748 de 7 de noviembre de 1974 ). El
Ecuador excluyó del régimen de la Decisión NO. 24 a los sectores b~sicos
servicios públicos. seguros. banca comercial y dem~s instituciones finan
cieras. empresas de transporte interno. publicidad. radioemisoras y T.V •• 
periódicos. revistas y empresas dedicadas a la comercialización de pro 
duetos de cualquier especie. 

60. El Decreto 600 permite la capitalización de tecnologta. el compromiso de 
no discriminar a la IED, otorga facultad discrecional a Ja Comisión de 
Inversiones Extranjeras de fijar el monto de reinversión de utilidades; -
permite la reinversión hasta en un 10 % del capital social; faculta al 
gobierno a garantizar los créditos externos que adquieran las empresas 
mixtas. etc. El representante plenipotenciar10 de Chile a la Comisión de
claró que la Decis10n No. 24 era la normativa aplicable a la IED en Chile 
y que el Decreto Ley 600 regla la IEO que se realizase en los sectores 
y en los aspectos contemplados en las facultades de excepción previstas -
en los Arts- 39 y 44 de la mencionada Decisión. PICO MANTILLA, Galo. Le -
y1slaci6n andina de inversión extran,era. Universidad Central de VeneZUe-

a. Facultad de Derecho. Caracas. 19 4. p. 32. Sin embargo tenemos que -
señalar que el régimen de excepción previsto en la Decisión 24 del Pacto
Andino sólo se aplica a las normas relativas a la desinversión. y obliga
la aplicación del resto de las disposiciones de la Deci5ión NO. 24 ( Art. 
39 ) • 

61. Recientemente el Ministro de Industrias. Comercio. Integración y Pesca 
del Ecuador. Xavier Neira, se pronunció por una apertura de la Decisión -
No. 24 a la !ED, proponiendo profundas reformas al régimen. El Universal. 
México. 11 de enero de 1986. 
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CAPITULO l l l 

MEAGHER. Robert F. lnternational redistribution of wealth and ~ower: a 
study of the Charter of Econom1c RÍghts and Outles of $tates. ergamon N.Y. 
1979, p. 29. 

Entre los organismos de las Naciones Unidas que han estudiado el problema -
de las ET estan el Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales. la Ofici
na de Asuntos Jur!dicos, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercanti 1 Internacional. la Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pa -
cifico. la Comisión Económica para Africa. la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial. etc. Ver ECOSDC E/5592. Actividades -
del Sistema de las Naciones Unidas Que auardan relación estreche con el te 
ma de las Empresas Transnac1onales. 21 e octubre de 1974. 

Resolución de la Asamblea General 3201 (S-VI) de 1• de mayo de 1974, p.1rra-
fo 4. inciso g). 

Resolución de la Asamblea General 3202 (S-VI) de 1 • de mayo de 1974. 

lbid. Sección IV, inciso a). 

!bid, sección v. 

FLORES CABALLERO, Romeo. " L'elaboration de la Chartre: antecédents de'un
nouvel ordre international 11 en Justice Economigue lnternatlonal. 1976.p .. 22 

CEESTEM. Exégtgis de la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Esta
dos. México, 76. pp. 31 y 32. 

!bid, nota 3 supra, p. 74 

CNUCD. Actas de la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio De
sarrollo. Informes y Anexos. pp 22 y 23 

Documento ECOSOC E/c.10.2/5. Empresas Transnacionales : As~ectos de lasco
sibles relaciones entre la formulac16n de un c6d190 de con ucta ) act1v1aa
des conexas realizadas por la ONC1AD y la 011. 18 de Julio de 19 8, p. 22. 

Sin pretender agotar el tema, habremos de mencionar ún1cdmente que la Oecla 
ración Tripartita de Principios sobre la Empresa Multinacional y la Pol!ti::
ca Social ( ver texto en lnternational Legal Materials Vol 17 1978. pp. 422 
-429 ) formula recomendac1ones a gobiernos. organ1zac1ones de empleados y -
trabajadores de los paises de origen y anfitriones. y a las empresas multi
nacionales. sobre empleos. formación, condiciones de trabajo y vida y rela
ciones cte trabajo. Recomienda que se estimule el crecimiento y el desarro -
llo económicos. la elevación de los niveles de vida y la satisfacción de 
las necesidades de mano de obra. Asimismo busca que los salarios. las pres
taciones y las condiciones de trabajo no sean menos favorables que las ofre 
cidas por empleadores comparables en el pats de que se trate. Asimismo ins~ 
ta a las empresas multinacionales que se mantenga un nivel máximo de segu -
ridad e higiene y que no limiten la libertad de sindicación. ni de negocia
ción colectiva. entre otros principios. 
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13. CASTAÑEDA, Jorge. " La Chartre des Drolts et des De110irs économiques des 
Etats du point de vue du droit lnternational " en Justlce Economique Inter 
national, ob. cit. pp. 87 y 88. 

14. Ver apartado 2.1.2 supra. 

15. CASTAl'lEDA, Jorge. Db. cit. 

16. WHITE. E y CORREA, c. " El Control de las empresas transnaclonales y la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de Jos Estados en CASTAÑEDA, Jorge
(coordinador) Derecho Económico Internacional. Fondo de Cultura Económica
México, 1976. p. 

17. CASTAÑEDA, Jorge. Ob. cit. p. 100. 

18. Ver apartado 4.4 ~ 

19. CEESTEM. Exégesis de la Carta ••• Ob. cit. p. 56. 

20. Ob. cit. p. 83. 

21. !bid. p. 96. En nuestra opi~IOn. para que las ET adquirieran el carácter
'Cle'Sujetos de derecho internacional, hubiera sido necesario que los Estad:ls 
parte. hubiesen manifestado expresamente su voluntad en ese sentido. 

22. El proyecto se denomina 11 Conjunto de principios y normas equitativas con
venidas multilateralmente para controlar las practicas comerciales restríc 
tivas que repercuten en forma adversa sobre el comercio internacional. par 
ticulannente el de los paises en desarrollo y sobre el desarrollo economi::· 
co de éstos ". Documentos CNUCD TD/250, TD/B/C .2/201, TD/B/C/ .2/AC .6/20 

23. Resolución de la Asamblea General 33/153 de 20 de Diciembre de 1978. 

24. Yearbook of the Unlted Nations. N.Y. 1980, p. 626. El documento finalmente 
aprobado est3 contenido en ÜNCTAD TD/RBP/CONF/1D. 

25. CNUCD. Prácticas comerciales restrictivas. Documento TD/B/C.2/Rev. 1 pp. 5 
y 6. 

26. .!..!!!.9.· p. 39 

27. Ver WHITE. Eduardo. El control d~ las prácticas comerciales restrictivas -
en América Latina. Documento CNUCD ST/MD/4, 1975. 

28. 

29. 

30. 

Documento CNUCD TD/250. !bid nota 22 supra. Sección B. sub-sección" Arnb..!_ 
to de aplicación "~ p.!irra1'C>1. 

~gi~~~~J~/~~cg~r:~:i· 4 ~ota 22 supra. Sección B. sub-sección " Ambito de -



31. Las practicas comerciales restrictivas prohibidas a las empresas son: 

i) Partlcipac!On en carteles, como los siguientes: 

a) Acuerdos de fljaclOn de precios, lncluldos los de ias exporta-
ciones y las Importaciones. 

b) Ofertas colusorlas. 
c) Acuerdos de distribución de los mercados de los clientes."" 
d) DlstrlbuciOn por cuotas de las ventas y de la producclOn. 
e) Acción colectiva para la apllcac!On de acuerdos ( v. gr. me- -

dlante la negativa concertada a negociar) 
f) DenegaclOn colectiva de participar en un acuerdo o asociaclOn. 
g) DenegaciOn colectiva de participar en un acuerdo o asociaclOn

que sean útiles para la competencia. 
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ii) Fijar los precios a los que las mercancias exportadas pueden ser reven
didas en los paises Importadores. 

ili) Abstenerse de algunas de las siguientes prácticas. o de otras con efec
tos similares, cuando mediante el abuso o la adquislc!On y el abuso de
una posición dominante en el mercado. limiten el acceso a los mercados
º restrinjan de otro modo la competencia: 
a) Comportamiento abusivo frente a los competidores como la fija

ción de precios por debajo del costo. para eliminar competido
res .. 

b) Fijación discriminatoria de los precios, las modalidades o las 
condiciones para el suministro o la compra de productos o ser
vicios. 

e) Fusiones, absorciones. empresas mixtas u otras adquisiciones -
de control tanto horizontales como verticales o heterogéneas; 

d) Cuando no sean con fines comerciales legftimos: 

a) la negativa parcial o total a negociar en las condiciones -
comerciales habituales de la empresa. 

b) el condicionamiento de sumistro de determinados productos o 
de la prestac!On de determinar los servicios a la aceptación 
de restricciones de la distribución o la manufactura de pro 

duetos competidores o de otros productos; -
e) la imposictOn de restricciones con respecto al lugar. al 

destinatario, a la forma o a las cantidades en que los pro
ductos suministrados u otros productos puedan revenderse o
exportarse. 

d) el condicionamiento del suministro de determinados produc -
tos o de la prestación de determinados servicios en la com
pra de otros productos o servicios al proveedor o a la enti 
dad designada por ésta. !bid. Sección O. parrafos 3, 4 y s-



32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Ibld. Sección E y F p~rrafo 1. 

1.!!..!S!· Sección G. 

Ver apartado 9.4 ~ 
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Resolución 89 (IV) de la CNUCD de 30 de mayo de 1976~ Ver Actas de Ja IV
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 1ntonnes
Y Anexos. pp. 22 y 23. 

El proyecto consta en el Documento CNUCO TD/CODE TOT/1. 

Resolución de JaAsamblea General 32/188 de 19 de diciembre de 1977. 

Documento CNUCD TD/CODE/TOT 44. 

Ver apartado 1.3.3 supra. 

Esas es Ja opinión de K. Nagaraja Rae. George Heaton y Tewtomo Ozawa en -
11 Commentary on UNCTAD draff international code of Conduct 'for technolo -
gical transfer " en BEHRMAN, J y llOLLAND, S. ( eds. ) Codes of Conduct -
far the transfer of technology: a critique. Council of the Amer1cas and -
Fund far Mult1nat1onal Managment Educat1on p. 36. 

Documento CNUCD TD/CODE/TOT/S.R. 11 p. 2. 

42. " Analysis of an UNCTAO draft outl ine of an lnternatlonal Code of Conduct 
on Transfer of Technology: Draft submltted by Brazil on behalf of the 
Group of the 77, 5 & 24 November 1975 " en BEHRMAN, J. y HOLLAND, S. Ob.
clt. p. 61-63. 

43. En el pe'.irrafo 1.1. inciso a) encontramos la definición de parte: 11 Por 
•parte• se entiende toda persona natural o juridica. de derecho público -
o privado. individua! o colectiva. tales como sociedades de capital. so -
ciedades de personas. compa~Ias. firmas y otras asociaciones. o cualquier 
combinación de las mismas. pertenecientes a Estados. organismos guberna -
mentales. personas juridicas o naturales. o creadas o controladas por - -
ellos. dondequiera que operen. asI como los Estados. Jos organismos guber 
namentales y las organizaciones internacionales. regionales y subregiona-= 
les cuando participen en una transacción internacional de transFerencia -
de tecnologfa que normamente se considrre de car~cter comercial. El tér -
mino 'parte• comprende. entre las entidades anteriormente enumeradas, 
las sucursales. las empresas subsidiarias y las filiales. las empresas 
conjuntas u otras entidades jurfdicas, cualesquiera que sean las relacio
nes económicas o de otra indole que existan entre ellas". 

44. El p~rrafo 1.3 define los casos que comprende la transferencia de tecno -
logia: 
11 a) La cesión, venta y licencia de todas las formas de ~ropiedad indus -

triaJ, excepto las marcas. las marcas de Servicio y los nombres ca -
merciales cuando no formen parte de las transacciones de transferen
cia de tecnologfa; 
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11 b) El suministro de conocimientos técnicos y de experiencia técnica en
ferma de estudios de viabilidad, planos diagramas, modelos, Instruc
ciones. guras. fórmulas, dise~os técnicos b~sicos o detallados. es -
pecificaciones y material de formación. servicios que entrañan la 
aportación de personal técnico, consultivo o directivo y Tormaci6n -
de persona J ; 

" e) El suministro de conocimientos tecnológicos necesarios para la insta 
!ación. explotación y funcionamiento de plantas industriales y de 
material y la entrega de instalaciones llave en mano . 

.. d) El suministro de Jos conocimientos tecnológicos necesarios para ad -
quirir. instalar y utilizar maquinaria, material, productos interme
dios y/o materias primas que hayan sido adquiridos por compra, aren
damiento u otro medio; 

" e) la transmisión de contenido tecnológico de Jos aclerdos de coopera -
ción industrial y técnica 11 

45. Documento CNUCD TO/CODE TOT/41 Apéndice C. p. 1. 

46. !bid. 

47. Documento CNUCD TD/CODE TOT/ 38, 11 de gesto de 1983. PP 3 y 4. 

48. El proyecto de código considera entre los aspectos que podr~n estar regu
lados en las legislaciones nacionales a la financiaciOn, renegociaciOn, -
aspectos técnico, formas y mecanismos de organización. Documento CNUCD 
TO/CODE TOT/41 p~rrafo 3.3. 

49. !bid. p~rrafo 5.1. 

50. !bid, p~rrafo 5.2 inciso a). b) y c). 

51. !bid, p~rrafo 5.3,inciso b) a). 

52. !bid. p~rrafo 5.3 inciso b). 

53. !bid. p~rrafo 5.3 inciso c). 

54. Jbid, p~rrafo 5.4. 

55. !bid. Apéndic!! A. p. 1. 

56. las pr~cticas comerciales restrictivas prohibidas son: Impugnación de va
lidez, acuerdos de exclusividad, restricciones de la investigación, res -
tricciones de la utilización de personal, fijación de Jos precios, res 
tricciones de las adaptaciones. acuerdos de exclusividad, acuerdos de vin 
culación de tecnología adicional, restricciones a las exportaciones. -
acuerdos de participación en la explotación de patentes. acuerdos de con
cesión reciproca de licencias, restricciones de la publicidad: pagos y 
otras obligaciones después de la expiración de derecho de propiedad indus 
tria!. !bid. Capitulo 4. -

-57. Documento CNUCD TD/CODE TOT /38 p. 11. 
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58. Documento CNUCD TD/CODE TOT/SR. 14, parrafo a6. 

59. Documento CNUCD TD/CODE TOT/37 p. 5. 

60. Documento CNUCD TD/COOE TQT/SR. 11 p. 3 

61. El Grupo de los 77 se postulo por convocar a una conferencia de plenipo -
tenciarios cuatro anos después de su aprobación por la Asamblea General.
con el fin de conseguir su aplicación como Instrumento legalmente obliga
torio. El Grupo B se inclinó por que tal conferencia se convoque seis - -
anos después y en la que se discuta cual podrla ser la naturaleza jurldi
ca del código. El Secretario de la UNCTAD propuso la Idea de que la reu -
nlón fuese cinco anos después y que en ella se discuta la posible natura
leza del código. Documento CNUCD TD/CODE TOT/41 Apéndice A y E. 
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CAPITULO IV 

1. Documento ECOSOC E/5500/Rev. 1.ST/ESA/6 Hueva York. 1974 

2. !bid. pp. 52-53. 

3. ~·p. 55. 

4. Resolución del ECOSOC, 1908 (LVII) de 2 de agosto de 1974 y 1913 (LVII) de
s de diciembre de 1974. 

S. Resolución del ECOSOC. 1913 (LVII), pArrafo 3, inciso a), d), c) y f). 

6. Resolución de la Asamblea General 3201 (S-VI) de 1~ de mayo de 1974, sección 
v. 

7. Documento ECOSOC E/C.10/1982/6. Proyecto de Código de Conducta de las Nacio
nes Unidas para las Empresas Transnac1onales. Nueva York 1982. 

8. Cfr. en WHITE, Eduardo y CORREA. Carlos. "El Control de las Empresas Trans -
nacionales y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados " en -
CASTAÑENA. Jorge et al. Derecho Económico Internacional. F.C.E. México, 1976 
p. 181. 

9. Sobre diversas variantes que puede adoptar el CCET. en cuanto a grado de 
obligatoriedad y especifidad del lenguaje. ver: Documento ECOSOC E/C.10/A.C. 
2/9/ Empresas transnacionales. Algunas modalidades de aplicación de un códi
~o de conducta en relación con su posible naturaleza 3urld1ca. Nueva York. -

978. pp. 29-38. 

10. El CICTT y la CUUPCR, si pueden intentarse como instrumentos con normas es
pecificas de regulación. toda vez que las conductas que regulan son activi -
aades muy especificas. sobre las cuales puede haber más fácilmente consenso
sobre su fonna de regulación. Por ejemplo. las prActicas comerciales restric 
tivas pueden ser facilmente identificables y prohibirse taxativamente. en:: 
búsqueda del desarrollo de un instrumento internacional que poco a poco eli
elimine las barreras comerciales que afectan el comercio exterior de los - -
paises menos desarrollados. Lo mismo sucede con la transferencia de tecnolo
gta. Es posible senalar en un código. los lineamientos conforme a los cuales 
debe llevarse el intercambio tecnológico. a efecto de que responda a las ne
cesidades del desarrollo económico. 

11. !bid. nota 7 supra. 

12. Ver Documento ECOSOC E/C.10/58. Material complementario sobre la cuestión de 
la definición de la empresa transnac1onal Nueva York. marzo de 1979 pp. 1-7 

13. Ver Documento ECOSOC E/C.10/1984/5/2 Evaluación a la labor relacionada con -
~l __ ____Q_!:Qyecto de Códi~o de Conducta para las Empresas Transnac1onales. Nueva -
~d1c1embre 198 • pp. 6 y /. 

14. Documento ECOSOC E/C.10/1982/6. !bid. nota 7 supra µ~rrafo 1.a). 
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15. .!k!.!!· p4rrafo 6, 7 y 8. 

16. En este aspecto ha surgido el problema, que sigue sin resolverse sobre la
que se entiende por jurlsdlcclOn. Mientras algunos paises la conciben co
mo algo exclusivamente relativo a la competencia de los tribunales, otros
le atribuyen al ténnlno no solo un car4cter judicial, sino también el de -
recho soberano del Estado a sujetar ciertas categorlas de personas, hechos 
o lugares a sus reglas de derecho. ASANTE, Samuel. K·.B. "The January 1986-
speclal sesslOn ". The CTC Reporter. No. 21 Nueva York. 1986. p. 14. 

17. Documento ECDSOC E/C/10/1982/6. Ibld nota 7 supra parrafo 9 y 10. 

18. lbld. p4rrafo 11. 

19. Ibld. p.1rrafo 55. 

20. Ibld. p.1rrafo 12. 

21. Documento ECOSOC E/C.10/1983/S/4. Proyecto por Venezuela en nombre del 
Grupo de los 77 del COdlyo de Conducta para las Empresas lransnaclonales. 
Nueva York. 1983. Cap[tu o 111. párrafo B. 

22. Ibld. Capitulo Ill. parrafo 
0

9 y 10 

23. ASANTE. Samuel K.B. Ob. cit. p. 17. 

24. Documento ECOSOC E/C.10/1982/6. Ibld nota 7 supra p4rrafo 17. 18 y 19. 

25. Resolución de la Asamblea General 3514 (XXX) de 15 de diciembre de 1975. 

26. Documento ECOSOC E/1978/115. Informe del grupo lntergubernamental de tra -
bajo sobre el problema de las prácticas corruptas. Nueva York. 1978. 

27. En lo relativo al CCET ver Documento ECOSOC E/C.10/1982/6. !bid. nota 7 
~· p~rraFo 20; en lo relativo al Acuerdo Internacional para Prevenir -
}'SUj)rlmir los Pagos Illcitos ver documento ECOSOC E/1978/115. Ibid. nota-
26 supra. Capitulo 1. --

28. Documento ECOSOC E/C.10/1982/6. Ibid. nota 7 supra. p4rrafo 21. 

29. !bid. p.1rrafo 26. 

30. lbid. p.1rrafo 29. 

31. Ibld. p.1rrafo 30. 

32. Ibld. p.1rrafo 32. 

33. lbid. p.1rrafo 33. 

34. La "Definición sobre el Valor" preparado para el Consejo de Cooperación 
Aduanero de Bruselas define al 11 precio nonnal"como aquél que se estima 
puede fijarse .•• como consecuencia de una venta efectuada en condiciones -



35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 
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de libre competencia, entre un comprador y un vendedor independientes uno
del otro. " Para que exista l lbre competencia se exige que: 1) el pago de 
la mercanc!a constituya la Onica prestación del comprador, 2) el precio no 
esté influenciado por relaciones comerciales, financieras o de otra clase, 
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