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SUMMARY ON THE THESIS NAl"lED "JUl"'IDICAL FRAMEWOR~: OF 
INTERNATIONAL COMMERCIALlZATlON 
BACHELOR LAUn:A HERNANDEZ RAl'lIREZ 
GET THE LAW DOCTORATE DEGREE. 

OF THE 3Ef;:V l CES" • WH ! CH 
IS F'RESENT I NG IN ORDEF<· TO 

In general. this thesis 
matter~ wich is related 
Mexico is tryinQ to siºn 
and Cana.da altogether. 

enters upen a very much oresent 
to the Tree Trade Agreement that 
with the United States o~ America 

The thesis is made uo o-F- a well ""'ritten and coherent 
research. A central hyoothesis leads to ~ive chaoters. 

In -F-act in chaoter ene~ the thesis contains all conceptuals 
elements wich give substance to the services as intangibles 
that are traded in oresent wot-lci- It orecises their 
characteristics and clasi~ications as well as their economic 
imoorta.nce. 

Tt-.e second Cha.oter situates the set-vices in the worldwide 
context oointino out the modalties o~ disolacements. making 
outstandi n9 the f:Ltnct ion o-F the GATT ant its new scopes in 
the matter.. A soec:ial analvsis dedic:ated to the agreement 
rec:ently aoooved J.n the Ronda UrL1guay .. makes evident the 
imoortance o~ this chaoter. 

As -For the thl r·d c:haoter ... J.t -Foc:uses 
hc•w the NAFTA reoula:tes the ma.tter. 
9rants comm1tments J.n this -Field in 
Trade Aoreernent. 

in desc:1 ... 1bino the wav 
-Fi rst instrument that 
the context o-F a Free 

Soecial r-·e-Fer-ence J.S made to some oro-F-Fesional servic:es .. 
business oeoole temoorarv admittance. investments and 
~inancial services. 

fr,~ Can5t.J.. tL:t:.J.c:•n::tl Fr-amewor·f.;.: o-F the Commerc:ial Ser vices in 
Mexico constitu~es the ~ourth c:haoter in wich the main 
articles o-F the Me .. :1c:an Political Constitution are 
described. wich reoulate the area o~ services in general. A 
cornolete an~rnarecion o~ secondarv laws wich are ~oolied to 
set-vJ.c:es. is interesting contribL1tion sir.ce sorne o-F SLtch 
laws will under·oo deriva.ted reT=orma.tions dueto the Free 
Trade A9reement be1n9 imolemented. 

The ~irst chaDter re~ers to the imoortance and the role o~ 
servic:es in Mexica.n Economv. emohasizinQ on cultural and 
~inanci•l services. with a oeneral tre•tment that enrich the 
r· es-ea.r·c h. 
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The conclu~ions are eMtended and are ali ~ounded on the body 
o-F the thesis .. 

The r-esearch techn1aues. essentialv documentar y. are 
correctly aoo1ied. 

The bi bl iograohy is Ltp-to-date. extended and sPecial ized. 
wich tells us about a deeo and dili9en~ comoilation work. 

LIC. LAURA HERNANDEZ RAMIREZ 
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INTRODUCCION 

El comercio internacional contemporáneo, responde en la década de Jos noventa a 
un cambio cualitativo, que se da tanto a nivel de los actores de los mercados inter
nacionales, como a nivel de los objetos susceptibles de intercambiarse entre 
territorios aduaneros distintos. 

En el escenario de los actores, asistimos a la emergencia contradictoria y simultánea 
de dos tendencias significativas. 

Por una parte, las tendencias globalizadoras y de corte multilateral, expresadas en 
el GATT, y por la otra, a Ja consolidación de grupos regionales que con visos protec
cionistas, postulan y se enfrentan a las tendencias mundializadoras descritas. Mul
tilateralismos y Regionalismos, explican un tanto las resoluciones negociadas 
híbridas emanadas de la Ronda Uruguay del GATT. 

En el ámbito de los objetos materias del comercio internacional en estos días, las 
mutaciones no son menos trascendentes. De los objetos físicos transportables ex
presados en materias primas, insumos y manufacturas en general se ha pasado a los 
intercambios de intangibles o servicios, propiciando con ello un nuevo concepto del 
comercio internacional. 

En efecto, de las tesis mercantilistas que centraron el progreso de las naciones en los 
costos o ventajas comparativas de las producciones fabriles, se ha transitado el 
concepto que privilegia los servicios o intangibles y que técnicamente se denominan 
ventajas competitivas. 

Es decir, no basta tener productos de calidad a costos comparativos, para poder 
ganar mercados extranjeros y permanecer en elfos. Se necesita manejar las 
necesidades siempre cambiantes y coyunturales de los centros consumidores, única 
manera de atender gustos, diseños, presentaciones, colores, formas de pago, 
momentos de entrega, servicios postventa y garantías, etc., es decir tener y manejar 
servicios o intangibles que dan forma a las ventajas competitivas. 

Para poder actuar en el comercio internacional de Jos servicios y poseer en 
consecuencia ventajas competitivas en el medio internacional se hace necesario 
ampliar la noción del comercio internacional, hacia el universo de Jos intangibles, los 
que son objeto de transacciones entre países tanto o más importante que el comercio 
de mercancías. 
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El comercio de servicios entre países puede realizarse en tres formas: 

a) 

b) 

c) 

Trasladándose el consumidor o adquirente de servicios a otro país que provee el 
servicio (turismo de exportación o compra de servicios educativos en una 
Universidad extranjera); 

Trasladándose el proveedor del servicio al mercado de otro país a prestar dicho 
servicio sin efectuar grandes inversiones para ello. (Un profesionista mexicano 
que va a prestar un servicio a otro mercado). 

Efectuar inversiones en infraestructura, maquinaria y equipo en un mercado 
determinado (la empresa "ICA" Ingenieros Civiles Asociados, que presta sus 
servicios en otro país con su maquinaria y con su personal, y viceversa una 
empresa extranjera prestadora de un servicio hotelero en México, para lo cual 
requiere hacer las inversiones en nuestro país. 

De las tres modalidades jurídicas que puede asumir la comercialización internacional 
de los servicios, la mas importantes es la señalada en el inciso "c)" que nos ubica en 
un tema central de las actuales negociaciones multilaterales y trilaterales en que 
México está implicado. 

Vemos entonces, que se da una simbiosis entre serv1c1os que desde un país 
determinado se prestan en mercados extranjeros e inversionistas que para cumplir 
dichas tareas requieren de garantías legales asimilables a los nacionales de dichos 
mercados. Esto es, un derecho de establecimiento, un trato nacional, y mecanismos 
que garanticen seguridad jurídica pasan a ser premisas fundamentales en las 
transacciones comerciales sobre servicios. 

Llevados por esta inquietud, en la presente tesis pretendemos comprobar la 
siguiente hipótesis de trabajo: 

"El comercio internacional de los servicios se convierte en la década de Jos ochentas 
en la principal actividad generadora de divisas y de empleo en los países tanto indus
trializados como en vías de desarrollo. 

¿ Los principios para fomentar el comercio de servicios entre países deben ser de 
carácter internacional, influyendo, induciendo, reformando las instituciones y legis
laciones internas de los países ? 

¿Por el principio de gradualidad vigente en materia de los intercambios de servicios 
es posible aplicar las técnicas de integración jurídica de los procesos de integración 
actuales? 
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Para ello, en el capítulo primero situamos el concepto, nomenclatura e importancia 
económica de los servicios en el comercio internacional de los servicios en nuestros 
días. 

En el capítulo segundo, situamos el proceso de internacionalización comercial de los 
servicios destacando su inserción competencia! en el GATT, la metodología nego
ciadora en la Ronda Uruguay y el respectivo Acuerdo Multilateral Sobre Servicios 
de consensual vigencia en la actualidad. 

El capítulo tercero, esta destinado a describir y analizar la disciplina jurídica que rige 
el universo de los servicios en el Acuerdo de Libre Comercio Canadá Estados 
Unidos, "Free Trade Agreement" (FTA) referente indispensable para la inserción 
mexicana en la Zona Norteamericana de Libre Comercio en actual implementación. 

El marco constitucional de los servicios en el Derecho Mexicano es tema fundamental 
del capítulo cuarto en el que hacemos un recuento general de dichas normas, en 
espera del efecto que tendrá en nuestro orden jurídico interno el futuro del Tratado 
Trilateral de Libre Comercio (TLC) en gestación. 

Finalmente, el capítulo quinto se orienta a hacer un diagnóstico de los servicios en 
México analizando los sectores que nos parecen fundamentales: los servicios 
financieros de efecto multiplicador en la economía nacional y los servicios de las 
industrias culturales, las cuales como portadoras de valores, imágenes y arquetipos 
nacionales o internacionales, constituyen factores determinantes de la identidad 
nacional y el proyecto de nación plasmado en nuestra Carta Fundamental. 

Al momento de culminar esta investigación la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, ha dado a la publicidad una síntesis de los acuerdos alcanzados como 
conclusión de un texto del TLC. Portales razones y pese a incluír en los capítulos IV 
y V el texto de servicios negociados en el TLC, la presente tesis no analiza con detalle 
dicho apartado, aunque la disciplina allí pactada no se aleja de los principios del 
Acuerdo marco del GATT que analizamos en el capítulo segundo de este trabajo. 

La bibliografía en español que hemos consultado extremadamente escasa, en donde 
destacan sin lugar a dudas los Ensayos de Fernando de Mateo ha sido complemen
tada con el exámen de textos en inglés y de documentos de organismos internacio
nales que hemos podido obtener con no pocas dificultades, al igual que el proyecto 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). 

LAURA HERNANDEZ RAMIREZ 
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CAPITULO PRIMERO 
LOS SERVICIOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

l. INTRODUCCION 

El término serv1c1cs abarca una amplia gama de sectores que realizan varias 
funciones para los compradores, pero que no incluye, o sólo lo hace en forma 
fortuita o accesoria, la venta de un producto tangible. En general, los servicios 
pueden prestarse a personas aisladas o familias, por una parte, y a empresas o 
instituciones, por otra. 

A esa elemental clasificación de los servicios se suma la que divide los servicios 
que se prestan al consumidor (individuos o familias) o servicios que se prestan al 
productor. 

Tradicionalmente los servicios se han inscrito al sector terciario de la economía, 
y han tenido un claro concepto nacional con énfasis en el mercado interno. Su 
registro e identificación se ha expresado como un indicador contable, separado de 
la contabilidad del producto final. Por ejemplo, un servicio de mantenimiento para 
una industria puede contablemente expresarse de dos formas. En efecto, si 
personal de la nómina de la industria cumple en forma cotidiana la función de 
mantenimiento, el gasto fijo de esta nómina se agregará al costo final del producto 
que fabrica dicha industria. En cambio, si el servicio de mantenimiento es 
contratado por la industria a una empresa especializada en mantenimiento 
industrial, dicho costo irá contablemente a !os llamados gastos fijos de la empresa 
y no se reflejará directamente en el precio o costo final del producto. 

El ejemplo anterior, nos demuestra que el fenómeno del surgimiento de los 
servicios, como actividad distinta al de la fabricación de manufacturas, obedece 
a lo que técnicamente la doctrina económica, denomina "externalización de los 
servicios"; este fenómeno ha planteado a algunos autores, la idea que las 
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economías modernas, asisten a un proceso de desindustriafización a manos de 
la especialización de empresas, que dejan los procesos de manufactura, para es
pecializarse en empresas de servicios.(1) 

Los elementos descritos en general, enfátizan lo que acontece en una economía 
interna o nacional, sumando a ellos además, las tendencias a privatizar determi
nados servicios públicos, derivados de los modelos neoliberales en vega, que 
postulan una disminución creciente del gasto público. Las crecientes empresas 
privadas de servicios de limpieza, mantenimiento de parques y jardines, activida
des concesionadas en construcción y mantenimiento de carreteras, puertos y 
aduanas, evidencian el fenómeno mencionado.(2) 

La globalización e interdependencia de la economía internacional, ha impactado 
significativamente la actividad comercializad ora de los servicios entre países, las 
telecomunicaciones y el despegue de la informática, ha facilitado el crecimiento 
de una compraventa internacional de servicios no conocida hasta Ja década de los 
setenta. 

Ha surgido un concepto clave en el comercio internacional contemporáneo, que 
está en intima relación con el auge y despegue de los servicios: la ventaja 
competitiva, como una instancia superadora de las ventajas comparativas. 

La ventaja comparativa, es Ja premisa clásica del comercio internacional que 
centra su eficacia en los factores productivos y sus costos relativos, de tal suerte 
que un país debe especializarse en producir exclusivamente bienes o mercancías 
en Jos cuales tiene abundancia de recursos y costos relativos favorables y, adquirir 
de otro u otros países, aquellos bienes en que carece de dichos factores.(3) Con 
ello entonces, se produce naturalmente en el comercio mundial, una división 
internacional que permite intercambios eficientes y favorables para todos. Es la 
teoría clásica del comercio internacional que ha servido de marco al GA TT y a los 
defensores del libre comercio contemporáneo. 

(1) Dorothy l. Aiddle. Se;vice Led Growth The Role ofthe ServiceSectorin World Oevelopment. Ed. Praeger. 
New York. 1986 pág. 14. 

(2) Portar. Michael E. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Buenos Aires. Argentina. 1991. pag. 321. 
(3) Dorothy l. Riddle. ob. cit. pág. 21 
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Con la emergencia de los serv1c1os, esta teoría hace crisis, por cuanto en el 
comercio internacional de hoy es insuficiente sustentar el progreso de un país, 
exclusivamente, en la mayor o menor abundancia de recursos y sus costos 
relativos. 

Los recursos tecnológicos, los transportes, los financiamientos, la mercadotecnia 
y publicidad (servicios), son los que definen las preferencias de los consumidores. 
La calidad y diferenciación de los productos junto a los llamados servicios 
postventa (garantías), son las determinantes y conformadores de las ventajas 
competitivas, es decir, de nada vale que un país tenga ventajas comparativas a 
nivel de su planta productiva, si no tiene un sector moderno de servicios que le 
permita llegar a los centros de consumo con la oportunidad y prontitud que exigen 
éstos.(4) 

11. CONCEPTO 

Para abordar nuestro tema, resulta necesario definir "los servicios" que a decir 
verdad han sido conceptualizados de diferente forma por algunos tratadistas. 

No es de extrañarse el encontrar diversidad en las conceptualizaciones. si 
analizamos el proceso que se ha desarrollado por la presencia del sector servicios 
en la economía mundial. Dicho proceso se manifiesta con el avance tecnológico, 
científico y cultural, urbanización masiva,(5} que ha impactado en primer lugar a 
las familias, empresas y países, provocando una nueva división del trabajo que 
opera en la sociedad contemporánea. 

(4) Portar, Michael E. Ob. cit. p<'lg. 327. 

(5) A este respecto. el Doctor Saúl Trajo Reyes hace un breve estudio de la urbanización del sector 
terciario destacando que este sector aparece como la mas abstracta de las abstracciones del 
economista. y que éste. se encuentra directamente ligado al crecimiento de la ciudad (en este caso 
México) debido a Ja naturaleza de las actividades que engloba. Trajo Reyes, Saúl. ..Urbanización y 
Crecimiento del Sector Servicios'" Revista .JUS 16 septiembre 1974. Dorothy Riddle Ob. cit. al hablar 
del término .. post-industrial" 
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Dorothy l. Riddle, hace un análisis de la problemática conceptual, resaltando que 
se ha calificado al sector servicios como "terciario", "residual", o "post-industrial" 
y que estas calificaciones han sido consideradas como "falacias perpetuadas".(6) 
Efectivamente, dichas conceptualizaciones se dieron en otro tiempo, en donde 
aún no se consideraba a los servicios como factores determinantes de las 
transacciones internacionales. 

En efecto, en 1935 Fisher Clark(7) inventó el término "terciario" al referirse al 
sector servicios, utilizándolo como paralelo a la elaboración de los términos 
"primario" y "secundario" cuando éstos eran usados en Australia y Nueva Zelanda, 
al referirse, respectivamente a los sectores de agricultura/pastoral y manufactu
rero. Desafortunadamente, la selección del término "terciario", hace pensar que 
estos servicios, son en la actividad económica de menor importancia, o sea 
"tercero" en importancia. La intención de Fisher, fue señalar un tercer grupo de 
actividad económica en adición al segundo, tradicionalmente analizado por los 
economistas, considerando que se ha denominado al "sector primario" la 
agricultura, pesca, caza, silvicultura, minería. Pero, sin el proceso extractivo, no 
habría materias primas, tampoco se usaría para la creación de otros productos. 

En consecuencia, estas actividades son necesarias, más no suficientes para la 
economía de un país. 

El término residual ha sido utilizado desde 1940 por el mismo Clark, destacando 
que: 

" ... permanecen algunos residuos importantes que pueden ser descritos por 
conveniencia como servicios industriales"(8) 

No obstante, que dicha terminología ha persistido en lamacroeconomíacomo una 
descripción mas usual de los servicios, o sea como los residuos después de la 
agricultura, minería y manufactura, no podríamos adoptarla en nuestro estudio, 
toda vez que al utilizar estos términos nuevamente se hace la implicación de que 
los servicios no son importantes en su propio derecho, sino sólo en relación con 

(6) Dorothy l. Riddle. Ob. cit. pág. 28. 
(7) Ob. cit. pág. 3. 
(8) Ob. cit. pág. 5. 

'. 
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los procesos de manufactura y/o en los procesos de extracción. Dicho término, 
ha tenido mas implicaciones en otros sentidos, ya que usualmente se piensa que 
es algo que queda demás. 

El término "post-industrial .. lo utilizó Bell en 1973, al referirse al sector servicios. Se 
basó en el proceso de desarrollo aparente de las economías de Europa Occidental 
a partir de las sociedades agrarias y en sociedades manufactureras, donde los 
servicios industriales, asumían un rol importante en el presente siglo. Dicho 
argumento, lo sustentó observando el desarrollo económico bajo Jos cambios del 
desarrollo de empleo, más que el Producto Nacional Bruto. 

La terminología de Bell contiene dos implicaciones problemáticas: 

1. Que Jos servicios no son por si mismos de las industrias y, 
2. Que Ja vitalidad y crecimiento del sector servicios, son dependientes en un 

sentido causal, del dinamismo del sector manufacturero. 

Consideramos que Jos lazos causales entre Jos sectores, en realidad son mas 
complejos que lo que refleja la terminología "post-industrial .. de Bell, ya que las 
sociedades, no son solamente extractivas o sociedades agrarias, sino que a partir 
del siglo XVIII, Jos servicios en la industria fueron también significativos. Para 
Inglaterra, Holanda y Portugal por ejemplo, el transporte y Jos seguros comerciales 
formaron porciones centrales en sus economías. La mecanización del proceso 
productivo, hizo posible ciertos bienes tangibles, bajo una escala y una variedad 
nunca imaginada. En virtud de que el capital de inversión requirió facilidades de 
producción, y fueron centralizadas sus economías de escala; consecuentemente, 
ocurrieron urbanizaciones masivas. Las innovaciones en productos manufactu
reros transformaron el proceso de producción, así como las prácticas de negocios, 
y el tipo de vida personal. 

El desarrollo de manufactura masiva fue posible a través de las transformaciones 
que ocurrieron en los mercados de capital, mercados que hicieron posible tener 
fondos para recursos impersonales y para la inversión en fondos de capital. La 
adquisición de materiales a tiempo de cierto rango de atribución de productos 
terminados, podría no ocurrir sin un desarrollo en la infraestructura de la industria 
de servicios, tales como la TRANSPORTACION y la COMUNICACION. Una 
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importancia primaria de todos los cambios creados por la utilización de /os 
productos manufacturados, fue el proceso de manufactura en sí mismo. 

Si nosotros partiéramos de estas consideraciones, no estaríamos acordes con 
nuestra realidad, ya que el concepto se ha superado con la comercialización 
internacional de los servicios, que se convierte en la década de los ochentas en 
la principal actividad generadora de divisas y de empleo en los países tanto 
industrializados como en vias de desarrollo. 

Con esto, podríamos deducir que los servicios, ni son de menor medida o 
importancia que los otros sectores, ni son dependientes de la actividad manufac
turera. Además, los servicios juegan un papel importante y dinámico, en cualquier 
economía funcional, estimulando el crecimiento de otros sectores.(9) 

Algunos tratadistas, consideran que los servicios son difíciles de definir por la 
naturaleza heterogénea de las industrias. ya que ¿cómo se podría describir simul
táneamente el transporte aéreo y la consultoría de dirección de restaurantes y de 
defensa pública?(10) 

De tal manera, que para desarrollar y adecuar una definición de servicios, 
utilizaremos el principio de definición por exclusión. posteriormente analizaremos 
los problemas que presentan las diferentes definiciones, y de esta manera tratar 
de evitarlos. 

En primer lugar podemos utilizar corno modelo, el concepto de otros dos sectores 
económicos, la industria extractiva y la industria manufacturera. y así, excluir los 
elementos que no forman parte de los servicios: 

La industria extractiva, se puede definir como la recuperación de materias primas 
provenientes de su ambiente físico, en tanto que ellas puedan ser usadas como 
suministro de otras actividades económicas. 

(9) Véase -UNCTAD Sarvices and the Oevefopment Process, Further Studies Pursuant to Conference 
Resolution 159 (VI) and board Decision 309 (XXX), TD/B/1100, 2 de julio de 1986, p.2. De Mateo, 
Fernando y. Carner, Francisco ... la revolución de los servicios. Comercio _exterior. vol 38. núm. 1. 
México. enero de 1988. pág.4. 

(10) Dorothy. Ob. cH. pág. 8 
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La industria manufacturera por su parte, comprende procesos de transformación 
y valor agregado que utilizando tecnologías, otorgan nueva naturaleza o identidad 
a distintos productos que pueden presentarse como insumos intermedios, maqui
naria o equipo y o bienes finales. La esencia de la manufactura se lo dá la 
tecnología y el valor agregado del trabajo humano socialmente necesario. 

De estas definiciones, se desprende la presencia de objetos, materias primas, y 
tangibles, que requieren de ciertas actividades para ser obtenidos o producidos. 
Asimismo, la presencia de los términos: "objetos" y "actividades" que para diferen
ciarlos, se da la definición clásica del Comité de Definiciones de la Asociación 
Americana de Mercados de 1960: 

"los servicios son actividades, beneficios y satisfacciones, que se ofrecen para la 
venta o para proveer ciertas conexiones para la venta de los productos"(11) 

Entonces, nosotros no hablamos ni de materias primas, objetos o tangibles, sino 
de actividades e intangibles. 

De esta manera, se han tratado de señalar algunas definiciones, aunque un poco 
erróneas: 

"Industrias de servicios, son aquellas que se especializan en producir intangibles 
y no bienes. El eje de las industrias de servicios, son entre otros, la transportación, 
la mercadotecnia, la publicidad, los seguros, las garantías que acompañan a un 
bien físico. "(12) 

En dicha idea, únicamente se describen algunos servicios, pero no se específica 
la individualidad de cada servicio. 

Por otra parte, se habla de servicios al consumidor o al productor de bienes, que 
en forma de intangibles se consumen al mismo tiempo que se producen. Así se 
dice, que las industrias de servicios son usualmente labores intensivas en mano 
de obra. Otros señalan, que los servicios son componentes del producto nacional 
bruto, que miden la producción total de intangibles. 

(11) Hlll. T.P ... On Goods and Services'" Review of lncome and Weatth. 23,4 Diciembre 1977. pág. 21 
(12) Ammer. Diccionary of Economics. Harmondsworth. Middleses. England Penguin. Books. Ltd. 1972. 

pág. 372. Greenwald. D. enciclopedyof Economics New York. McGraw Hill Book Company. 1973. pág. 
533. Pearce. D. W .. TheDiccionaryof Modern economics. Cambridge. M.A The Mit Press. 1981. pág. 
390. 
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Estas definiciones, aún vagas, ya contienen el elemento "intangibilidad" al que nos 
hemos referido con anterioridad, resultante de la exclusión de otros elementos por 
pertenecer a otros sectores. No obstante, resultan otros de gran importancia: "son 
dirigidos tanto al productor como al consumidor'" y, "su presencia en el Producto 
Nacional Bruto" 

Si aceptamos que son dirigidos al productor, se puede hablar de: antes, durante 
y después de la producción, (servicios financieros, transportación, comunicación 
-telemática e informática-, postventa, etc.,) o sea que se incluye el término ''tiempo, 
lugar y forma de utilización". 

Reflejando el "propósito de los servicios por los procesos de producción", hay un 
común denominador entre todos los servicios, en el tiempo, lugar y la forma de 
utilización. 

De esta manera, podemos extraer una definición que trata de distinguir las 
actividades extractivas y manufactureras, e identifica los elementos esenciales 
que hemos señalado: 

"Servicios, son las actividades económicas que proveen tiempo, lugar y forma de 
utilidad, y que provocan un cambio en los receptores del servicio. Los servicios 
son producidos por: 1 .- El productor actúa para el receptor; 2.- El receptor provee 
parte del trabajo; y 3.- El receptor del producto crea los servicios en interac
ción. "(13) 

No obstante la diversidad de conceptos, no se ha llegado a dar una definición 
precisa, este es, por lo que la propia naturaleza de los servicios implica. De tal 
forma que si analizamos el proyecto del Acuerdo General sobre Servicios 
elaborado en las negociaciones de Ronda Uruguay, así como el propio Acuerdo 
de Libre Comercio (FTA) Estados Unidos Canadá, no existe un concepto, sin 
embargo, se perfila las modalidades en que se dan estos servicios, mismas que 
serán tratadas en los capítulos segundo y tercero respectivamente. 

(1 3) Dorothy 1, Riddle. Ob. en. pág. 1 2 
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Así, descartando ciertos elementos problemáticos para definir a los servicios, los 
autores Jorge Witker, y Gerardo Jaramillo nos dicen: 

"Son aquellos intangibles que, vinculados a la producción de mercancías, generan 
ingresos y empleos en toda economía. Se distinguen en servicios al productor y 
servicios a les consumidores."(14) 

Efectivamente, ya anteriormente señalamos los diversos elementos que algunos 
autores han considerado en sus definiciones, y sobretodo destacamos "la intangi
bilidad, así como su presencia en el Producto Nacional Bruto" como uno de los 
elementos más importantes y que los juristas Witker y Jaramilfo destacan en su 
definición. 

Sin embargo, los intangibles son producto de actividades económicas, por lo que 
para ser más precisos el Doctor Witker señala: 

"Lo servicios son actividades económicas que dan origen a intangibles o inmateria
les de distintos grados de complejidad determinados por el contenido de conoci
mientos que implican o envuelven"(15) 

111. CARACTERISTICAS 

De lo dicho anteriormente, se desprenden que los servicios presentan las siguien
tes características: 

A. INTANGIBILIDAD 

Los servicios como intangibles, carecen de materialidad imputables a alguna de las 
tipologías merciológicas, conocidas en el universo de las manufacturas o bienes 
(Reino animal, vegetal o mineral). 

(14) Witker, Jorge. yJarami/Jo Gerardo. El Regimen Jurfdico del Comercio Exterior de México. Instituto de 
JnvestigacionesJurfdicas. Universidad Nacional Autonoma de México. México. 1991. pág. 13 

(15) Witker • .Jorge. Diplomado sobre Estrategias Jurldicas para el Comercio Exterior. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM México Enero-julio 1992. 
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B. NO SON ALMACENABLES 

En general, /os servicios no son suceptib/es de concentrarse en un depósito en 
forma de stock. ¿Cómo guardar en un depósito un préstamo bancario, o una 
consultoría legal, pues dichas actividades se consumen al momento de producir
se, pues generalmente van aparejados a alguna transacción principal?. Sin 
embargo, Ja telemática y los software permiten en la actualidad formas de 
almacenamientos aunque siempre se visualizan ligados a algún tipo de producto 
físico. 

C. NO SON TRANSPORTABLES 

Las aduanas registran sólo mercancías y objetos físicos transportables, que se 
clasifican en un código mercio/ógico, que ordena y sistematiza todos Jos objetos 
susceptibles de comercializarce y por ende transportarse entre países. (16) 

Los servicios escapan a este tratamiento, y solo podrían incluirse en una doble 
condición jurídica, a /as películas (única mención que el GA TT hace a /os servicios 
en su artículo IV). En efecto, las películas son mercancías cuando son importadas 
por un particular para su uso privado. En cambio, esa misma película si es 
importada por una empresa prestadora de servicios cinematográficos, y con fines 
de lucro, pasa a ser una importación de servicios a ser regulada por Jos derechos 
de autor y propiedad intelectual respectivamente. En síntesis, lo normal es, que 
e/ intercambio de servicios, no se registre en la aduana, por ser esencia/mente no 
transportables. 

Los registros estadísticos sobre comercio internacional de servicios son escasos, 
y /as balanzas de pago las registran bajo el rubro "otras operaciones de servicios" 
(generalmente el transporte, Jos pagos tecnológicos, aparecen en dichos rubros). 

Pero un Banco de Nueva York que concede un préstamo a una empresa 
siderúrgica de Corea del Sur, o un abogado mexicano que realiza una investiga
ción legal y transmite sus resultados a un bufete canadiense por medio de una 

(16) El Sfstema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. creado por el Consejo de 
Cooperación Aduanera y el GATT en 1980, y aprobado por México en 1988 e Incorporado a sus tarifas 
de importación y exportación. 
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computadora o vía satélite, están efectuando una compraventa internacional de 
servicios. Un médico estadounidense puede dar el diagnóstico de un paciente 
brasileño, consultando una tomografía computarizada transmitida de San Paulo 
a Houston. 

Hay otros servicios que requieren para su funcionamiento el establecimiento de 
una oficina en el país huésped. (Renta Car, Agencias de empleo, hoteles, etc.,). 

Pero hay otros servicios, que tiene tanto elementos de inversión como de comercio 
tales como: Comunicaciones, Computación, de construcción e lgenieria, Adies
tramiento, Franquicias, Maquiladoras, Salud, Seguros, Turismos, Películas, etc. 

En estos casos el prestador de servicios, debe actuar como inversionista extran
jero en el país huésped y su tratamiento debe ser el mismo que si se tratará de un 
fabricante de mercancías extranjeras o nacionales que se venden en el mercado 
del país huésped. 

O sea, que los servicios como actividad económica a nivel internacional, están in
disolublemente ligados a la inversión, como veremos más adelante. 

D. SIMULTANEIDAD. 

Se producen y consumen al mismo tiempo. En general, los servicios como 
actividad comienzan su participación económica a nivel de mercados locales o 
domésticos. Es decir, que prestadores y consumidores se presentan al interior de 
cada país o región. La internacionalización de los servicios, gracias a las teleco
municaciones, irrumpen al crecimiento de estas manifestaciones tecnológicas y 
como veremos mas adelante, significativamente van unidos a las inversiones 
extranjeras o nacionales, premisas fundamentales de este proceso a nivel de 
paises. 

IV. CLASIFICACION 

Se han intentado una variada gama de clasificaciones o tipolog ias de los servicios, 
sin embargo, el desarrollo de la actividad de los servicios está unido a cambios so
cíoeconómicos y culturales, que se presentan en las familias y que posteriormente 
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actúan con características semejantes en el campo de las unidades productivas 
o empresas. 

En las unidades o células familiares, el autoservicio realizado al interior del grupo 
familiar, tiene en fa mujer un factor determinante respecto a fas actividades de 
servicios familiares (limpieza, lavado y planchado de ropa, producción de alimen
tos y comida, etc.). Cuando fa familia autogenera dichos servicios, no existe 
posibilidad alguna para que surjan empresas de servicios al respecto. 

Con los procesos de urbanización, migración campo-ciudad, liberación y supera
ción del trabajo femenino, los servicios familiares, se externalizan, y surgen 
empresas de servicios que dan cuenta de este fenómeno y cumplen con la 
prestación de fes mismos. 

Simultáneamente, a dicho fenómeno, fas empresas experimentan una mutación 
similar. La empresa familiar que busca resolver en su interior todas las necesida
des, tanto productivas como de servicios, se transforma en una empresa profesio
nal, cambio éste, que implica, separar nítidamente fas actividades estrictamente 
productivas, de las de servicios colaterales (limpieza, mantenimiento, recursos 
humanos, servicios contables y legales, etc.). 

A esta transformación cualitativa de fas unidades productivas o empresas, la 
sociedad y la economía en su conjunto, responden, con unidades productivas de 
servicios especializados, fas cuales bajo un criterio de eficiencia y rentabilidad, 
venden estos servicios profesionalmente. 

Como describimos anteriormente, tanto fas familias como fas empresas, realizan 
un proceso de externalización de los servicios, fenómeno éste, de enorme impacto 
en la estructura global de la economía y de fa sociedad contemporánea. La 
creación de empleos, la participación de estas actividades de servicio en el 
Producto Interno Bruto, las economías de escala tanto a nivel empresas produc
tivas como las de servicios, articulan un tejido, que bajo el impulso de las 
comunicaciones y medios de mercadeo y distribución, provocando en todos los 
planos un real progreso y modernización de Jos países. 

En síntesis, Ja mayor o menor presencia e importancia de empresas profesionales 
de servicios, es un indicador definitorio del desarrollo o subdesarrollo de un país. 
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En el contexto socioeconómico y cultural descrito, es posible entonces, enunciar 
algunas clasificaciones sobre servicios que se han diseñado por distintos autores. 

Se han hecho clasificaciones considerando el destino, producción, consumo y 
función de los servicios: 

A. BASADOS EN SU DESTINO 

En cuanto a su destino se dividen en servicios personales, empresariales y públi
cos( 17), o de igual forma podríamos decir: al consumidor, al productor y públicos, 
asi como profesionales, modernos y tradicionales. 

1. SERVICIOS AL CONSUMIDOR 

Se pueden distinguir los servicios directos a los consumidores que el público 
identifica mejor (restaurantes, hoteles, tintorerías, limpieza, etc.) 

2. SERVICIOS AL PRODUCTOR 

La UNCTAD los ha denominado de esta forma y se hacen presentes antes, 
durante y después de la producción (Financieros, Comerciales, transportes, 
Telemática e informática). mismos que externalizados de las grandes empresas 
pasan a formar unidades independientes y dinámicas, y se encargan de producir 
y difundirla información y las nuevas tecnologías de producción y administración. 

Los servicios al productor dinamizan y flexibilizan fa economía entera al modificar 
los conceptos mismos de bienes y servicios, ya que los productos industriales 
contienen cada vez más componentes de servicios, y en algunos casos se 
mezclan de tal forma que llegan a ser intercambiables. 

(17) Rovzar. Eugenio. el sector Servicios: Comportamiento y Articulación Económica 1970-1982 La 
economía Mexicana. Núm. 5. 1983 p. 261. 
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3. SERVICIOS PUBLICOS 

El concepto de servicios públicos está referido, a servicios en general, prestados 
exclusivamente por agencias gubernamentales y que en forma excepcional 
pueden ser concesionados a particulares. Nos referimos a servicios de defensa, 
administración de Justicia, servicios de seguridad, servicios aduaneros, y, en 
menor grado, educación salud y seguridad social. 

Esta tipología de servicios no está incluida en negociación internacional alguna y 
como veremos se mantienen por regla general, bajo la titularidad pública exclusi
va. 

4. SERVICIOS PROFESIONALES 

Servicios jurídicos, salud, contables y consultoria en general. 

5. SERVICIOS MODERNOS Y TRADICIONALES 

En un excelente estudio sobre el sector servicios -aunque destinado a los otros 
servicios en México, Eugenio Rovszar llega mediante un análisis econométrico, a 
las siguientes conclusiones principales: 1. Existe una relación estrecha y signifi
cativa entre los servicios "modernos" y el producto manufacturero, pero solo 
cuando se aplica un rezago de un año. Los servicios "públicos" aparecen como 
los más relacionados con el crecimiento industrial. Los servicios "tradicionales" o 
"personales" no parecen estar significativamente relacionados con la producción 
industrial. 2. En el caso de los servicios "modernos", el producto crece más que 
el empleo, aunque el crecimiento de este, es inferior al promedio nacional. Parece 
que el dinamismo de esta actividad obedece al aumento de la productividad frente 
a una tasa de empleo relativamente baja. En lo que hace a los servicios 
"tradicionales" o "personales", el pobre desempeño de su producción contrasta 
con una elevada tasa del crecimiento del empleo tan elevado que implica una 
tendencia a la baja de la productividad, lo cual supone una desviación de cualquier 
tendencia hacia la "modernización". 4. Los servicios mas productivos (los 
"modernos" representan la menor participación en el valor agregado del subsector 
otros servicios (13.5°/o). En tanto que los "tradicionales" representan la mayor 
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participación (54.9'Yo). 5. Lo agregado de las estadísticas, no permite concluir que 
exista una estructura "dual" de los servicios: los "modernos", por un lado, y los 
"tradicionales" y "públicos", por el otro. Es necesario determinar hasta "qué punto 
toda la gama de servicios, aparentemente, desconectados de la economía 
moderna en realidad, no está desempeñando un papel demasiado importante 
para permitir que ésta se desarrolle; más aún, hay que aclarar hasta que punto 
estas actividades relativamente atrasadas están respondiendo a estructuras de 
empleo y distribución del ingreso generadas, precisamente en el llamado sector 
moderno y, por lo tanto, son perfectamente funcionales a él. 

B. BASADOS EN LA PRODUCCION 

De ésta se han ocupado los tratadistas, Ficher Clark, Sabolo y Fuch: 

.. CLASIFICACIÓN BASADA EN LA PRODUCCIÓN 
Fisher Clark (1935-1940) 
- Primaria (agricultura, minería) 
- Secundaria (manufactura) 
- terciaria (residual) 

Sabolo 1975 
- Primaria (agricultura, pesca) 
- No primarios 
- Alto uso de capital y habilidades {pieles, transporte manufactura), 
- Bajo uso del capital y de habilidades 
- Comercio 
- Alto uso de habilidades, bajo uso de capital (finanzas) 

Fuch 1968 
- Agricultura 
- Industria (minería, manufactura, transportación, utilidades) 
- Servicios, (comercio, costos y gobierno) 

Este modelo es creado por FisherClarky es el más conocido de las clasificaciones 
teóricas. Marca las diferencias entre los tipos de industrias y hace posible un 

'. 
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mejor análisis general, sin embargo, éste no es uno de lo sistemas mas realistas 
en este tiempo, porque sus datos no son reportados suficientemente. 

Sabolo (1975) al igual que Fisher tomó como base la producción, y realizó su 
estudio en países desarrollados. Sin embargo, es obscura la distinción entre estos 
tres sectores si observamos que se dá la combinación de servicios de transporta
ción, minería y manufactura, y en consecuencia el mismo Sabolo criticó su sistema 
de clasificación sobre las bases de que los servicios pasan a través de tres 
categorías no primarias, un problema mas serio es que las asumiciones de 
requerimientos de capital y la destreza del nivel no son válidos. Dado el reciente 
cambio en el sector financiero. Uno podría clasificar muy alto a Jos bancos. 

El sistema de clasificación usado por Fuchs en 1 968, es el usado por el Banco 
Mundial. Minería, construcción y utilidades son clasificadas con manufactura, 
categoría industrial que refleja método de producción de capital-intensivo. En esta 
clasificación, se observa el empleo en las industrias y los métodos de capital 
intensivo, y esto, no ayuda a dilucidar que está ocurriendo en el sector servicios. 
El resultado es una continua baja estimación del sector servicios y una importancia 
del sector manufacturero. 

C. BASADA EN CONSUMO 

CLASIFICACION BASADA EN EL CONSUMO (PORCION DE SERVICIOS) 
Singer 1981 
- Servicios de producción 
- Consumo colectivo 
- Consumo individual 

En un estudio de Brasil realizado por Singar, propuso una clasificación de los 
servicios sobre el tipo de consumo preferentemente que sobre el tipo de produc
ción, 

Sus categorías se distinguen, entre el consumo por la industria e institutos, 
consumo por el público y consumo por los individuos. 

Sin embargo, no se puede hablar de esta clasificación si consideramos que la 
misma actividad (un servicio) puede ubicarse en las tres categorías, por ejemplo, 
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la transportación podría simultáneamente entrar en las tres categorías si es 
producida por los tres mercados. 

D. BASADOS EN LA FUNCION 

CLASIFICACION BASADA EN LA FUNCION 
Foote y Hatt (1953) 
-Terciarios (restaurantes, hoteles, reparación y mantenimiento, lavandería) 
-Cuaternario (transportación, comunicación, comercio, finanzas) 
-Quinario (salud, educación, recreación) 

Katouzian {1970) 
- servicios complementarios (finanzas, transportación y comercio) 
- salud, educación y entretenimiento 
- servicios antiguos domésticos 
Browuer y Singelmann (1970) 
-Servicios de comercio 
-Servicios productivos (financieros y profesionales) 
-Servicios sociales (salud, educación, defensa, domésticos) 

OFICINA DE CENSOS DE ESTADOS UNIDOS, DEPARTAMENTO DE COMER
CIO 1984) 
-Transportación, comunicación 
-utilidades totales y 
-comercio total 
-Finanzas seguros y estados reales y de negocios 

El método más común de reclasificación de los servicios ha sido por la función 
social de los servicios. Feote y Hatt, por ejemplo han sugerido una división 
tripartita entre estos servicios que mueven las funciones domésticas y quasi
domésticas fuera y dentro del lugar de mercado, estos servicios que facilitan la 
distribución y división de labor. 

Sin embargo, las categorías, ni son exclusivas, ni relatadas claramente para 
garantizar su análisis. 
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Katouzian (1970) realizó una propuesta similar para dividir Jos servicios que son 
complementarios a: urbanización y producción manufacturera, industrias que 
proveen servicios para consumo de masas que fueron previamente aprovechadas 
por la élite e industrias que son tradicionales y de labor intensiva. 

Las dos primeras categorías tanto para (Feote como para Hatt) están fuera de un 
importante comercio de servicios. 

Nosotros necesitamos considerar que los serv1c1os incrementan el desarrollo 
complementariamente, no solo a la manufactura y urbanización, sino también a 
otros servicios. 

Browning y Singelman, hablan más sobre la función económica de los servicios en 
su subdivisión. Comparados con Jos otros sistemas de clasificación revisados, 
nos dan ciertas ventajas. 

1) Separan servicios de las actividades extractivas y manufacturas. 
2) Proveen un apropiado nivel de servicios; y 
3) Empieza a ser adoptado a el formato en Jos cuales los datos económicos son 
recolectados. 

Usando este sistema, podemos potencialmente capturar Ja importancia comercial 
para otros servicios, asi como el desarrollo de varias formas de intermediación 
productos-servicios y porsupuesto. Jacontribución de los servicios a mejor calidad 
de vida y de comercialización del servicio doméstico. 

V. EL UNIVERSO DE LOS SERVICIOS 

Desde el punto de vista de Jos países industrializados, el elenco de los servicios 
se integra por: 

TELECOMUNICACIONES 
PROCESOS DE INFORMACION Y DATOS 
BANCOS Y FINANCIAMIENTOS, SEGUROS 
TRANSPORTES 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
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PUBLICIDAD 
PELICULAS Y PROGRAMAS TELEVISIVOS 
TURISMO 
SERVICIOS PROFESIONALES (LEGALES, MEDICOS Y CONTABLES) 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
MAQUILA Y SUBCONTRATACION INTERNACIONAL 
INVERSIONES EXTRANJERAS. ETC.(18) 

Para Fernando de Mateo, el comercio de servicios comprende: 

1. Transacciones fronterizas de la voz, la imagen, datos u otra información. 
2. Servicios prestados dentro de las fronteras nacionales a no residentes; por 

ejemplo, turismo. 
3. Servicios prestados por exportación o importación directa: por ejemplo, trans

portes, seguros y reaseguros. 
4. Servicios prestados que implican el viaje de productores de otro país; por 

ejemplo, ingeniería y consultoria. 
5. Servicios prestados en el marco de reiaciones contractuales; por ejemplo, 

propiedad intelectual, tecnología y otros (pagos por regalías u honorarios) 
6. Servicios prestados a través de filiales en el extranjero; por ejemplo, reparación 

de medios de transporte, capacitación vía adiestradores y controladores de 
calidad de productos para presentar en mercados extranjeros de bienes y 
manufacturas."(19) 

VI. IMPORTANCIA ECONOM!CA 

Es muy cierto, que antes de los ochentas el estudio del sector servicios estaba 
postergado del análisis económico,(20) derivado de las teorías clásicas y neoclá
sicas que centraban toda la prosperidad de los países en la producción de 
mercancías. En cuanto a su marco jurídico regulatorio, existe una ausencia total, 
y ésta investigación intenta iniciar la preocupación legal al respecto. 

(18) Witker. Jorge y .Jaramillo Gerardo. El Régimen .Jurfdico del comercio exterior de México. Ob. Cit. pág. 
13. 

(19) lbldem 
(20) "'No está claro el papel específico de los servicios en la promoción o inhibición del crecimiento. La 

relación polifacétfca que existe en ambos sentidos entre Jos servicios y el desarrollo económico sigue 
siendo en gran medida una terra incógnita en Ja bibliografía del desarrollo económico.· Mamalakis, 
Marcos. Una estructura de desarrollo relacionada con los servicios: Algunas consideraciones 
básicas". Man;¡lakis, Marcos, TRIMESTRE ECONOMICO: Vol. I, No. 199 . .Jul-Sep, 1983. 

'-
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Diferentes tratadistas se han preguntado el porqué de la importancia económica 
de dicho sector, y las respuestas se han enfocado a diversos factores, entre otros, 
el alto porcentaje en las tablas del Producto Nacional Bruto a nivel Mundial, el alto 
empleo, la productividad y su participación en el comercio mundial.(21) 

En cuanto a su alto porcentaje en el Producto Nacional Bruto autores como 
Dorothy l. Riddle señala: 

"Los servicios son el centro de la actividad económica en cualquier sociedad. En 
1980 el comercio del sector servicios fue valuado en $350 billones de dólares o 
alrededor del 20o/o del comercio mundial; y la contribución del sector servicios del 
producto interno bruto fue en promedio del 50% ... Aún el sector servicios es una 
de las porciones menos entendidas de nuestra economía global. El sector 
servicios recibe solo mínima atención en los países .... "(22) 

La oficina de estadísticas de la Comunidad Europea, no puede presentar figuras 
sobre el comercio de servicios al exterior en mas detalle que 13 subcategorías. El 
conjunto de estas actividades ha impactado a economías industrializadas, alcan
zando a generar en Estados Unidos el 69% del PIS, el 86% de los empleos y cerca 
de 87% del total de ingresos por exportaciones.(23) 

Efectivamente, para los Estados Unidos, la Oficina de la Representación Comer
cial ha estimado que menos del 25% de la demanda para exportar-los bienes ma
nufacturados- viene de las Industrias de Servicios (Estudio Nacional de los 
Estados Unidos 1984). 

En México, de 1970 a la fecha (24) existe una participación constante de los 
servicios donde rebasan el 60% del PIS y proporcionan el 60% del empleo total. 

(21) La productividad ha sido definida como llevar al máximo la producción de calidad aceptable mientras 
se va minimizando el total de costos del proceso de producción. Los problemas que cursan en las 
medidas de productividad del sector servicios incluye como mejorar el reflejo cualitativo. o más efectivo. 
aspectos de deliberación de servicios en nuestras medidas de productividad. cómo capturar más ase. 
guradamente Ja producción del sector público y como mejorar el cambio de percepciones mirando la 
importancia y productividad del sector servicios como un todo. Dorothy '- Riddle. ob. cit. pág. 85 

(22) Dorothy l. Riddle. Ob. cit. pág. 1. 
(23) Edvinson Leff. Aichardson John .. Corporate Strategies, Markets, and Aegulations .. Strategíc Trends fn 

Services. 1989 pág. 33. 
(24) Witker, Jorge. Ob. Cit. pág. 24. 
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Al examinar la situación que prevalece en el· sector servicios de los países en 
desarrollo, se observa que las estadísticas globales de porcentajes del PIS y su 
participación en el empleo, arrojan cifras no muy diferentes de las de los países 
desarrollados, Sin embargo, en aquellos países el sector terciario, considerado 
como fundamentalmente improductivo, parece ser el amortiguador de las partes 
bajas del ciclo económico y una rémora de las economías en su conjunto. Y es 
porque en las naciones en desarrollo, este sector en gran parte tradicional o 
informal. cuyos empleados generalmente son de baja calificación y bajo ingreso, 
no muestra las mismas características de difusor de tecnologías nuevas en la 
economía. 

Incluso en relación con los servicios modernos, si se revisan las cuentas en el 
rubro de "otros servicios" todo parece indicar que muchas compañías transnacio
nales o nacionales han internacionalizado servicios e importan muchos otros. Y 
es precisamente a través de estas importaciones que ·en gran medida, los países 
latinoamericanos han hecho contacto con la revolución de los servicios.(25) 

Considerando que los adelantos científicos y tecnológicos y a la disponibilidad 
cada vez más amplia de información y datos de todo tipo, la evolución de los 
servicios se ha instalado en los sectores agrícola e industrial y ha producido 
encadenamientos de tal magnitud que la economía entera se ha transformado. 

La robotización de las cadenas de producción, la automatización, el diseño y 
gestión por computadora, las técnicas de comercialización yde servicio posventa, 
los nuevos servicios financieros, la externalización de los servicios de las empre
sas, etc .. han permitido a las industrias de los países desarrollados recuperar su 
dinamismo. que amenaza a mediano p!azo reconquistar los mercados perdidos a 
favor de los Países de Industrialización Reciente (Corea, Taiwan, • :ong Kong, 
Singapur. Brasil, México. etc.) -lo que ya ha ocurrido en el caso de los textiles. 
aunque los países industrializados continúan protegiendo fuertemente sus indus
trias nacionales.(26) 

(25) Véase SELA. "El dinamismo dol sector do los servicios. Desaffo para América Latina y el Caribe ... SP/ 
il~ACLA/SERV/UT núm. 2. De Mnteo. Fernando y, Carner, Francisco. "La revolución de los servicios. 
Comercio oxterior. vol 38. núm. 1. México. enero de 1988. p.p. 3-14 

(26) Véase Banco Mundial, op cit. En fa industria de la confección también existen grandes pcsibilidaoes 
de que asto ocurra. Véaso F.1 Prieto. La internacionalización del sector servicios: opciones y riesgos 
para América latina y el Caribe, CEPAL, LC7R 493. 
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Servicios competitivos y baratos han permitido estos cambios notables; sobre 
todo Jos que se basan en Ja telemática como un servicio per se y como 
infraestructura de los demás, se puede decir que en Jos países desarrollados los 
servicios se han separado de las empresas manufactureras, pero el sector de los 
servicios se ha integrado estrechamente con los demás sectores sobre todo el 
manufacturero. 

En la actualidad, en los países industrializados esos servicios Jos obtienen de otras 
empresas, ya sean independientes o filiales, lo que permite a estas últimas operar 
con economías de escala, sin burocratismos, y adaptarse a los cambios perma
nentes de las condiciones del mercado. Por ejemplo, en el campo de la informática 
muchas compañías transnacionales han establecido filiales para dar servicio a 
sus matrices y a cualquier otra empresa que pague por ello. El ejemplo se repite 
en los sectores de la banca, los seguros, los transportes terrestre y marítimo, la 
publicidad y muchos más. Es Jo que se denomina por Clarimonte y Cavanagh 
Conglomerados Transnacionales Integrados (CTJ),(27) en que las grandes empresas 
manufactureras son dueñas o accionistas de empresas de servicios. También las 
grandes empresas de servicios han ingresado de manera muy activa en la 
producción de manufacturas caracterizadas por su alta tecnología (franquicias y 
maquilado ras) dominando el mercado mundial en mayor medida que sus congé
neres productoras de bienes. De l1echo, esta división es cada vez más académica 
que real, pues a través de compras, fusiones y fusiones hostiles, creando también 
los Conglomerados Transnacionales Integrados (CTJ), reunen numerosas unida
des flexibles que en pos de sus compañías de origen han salido a conquistar el 
mundo. Su éxito se debe a la eficienci2 que han logrado mediante economías de 
escala y a su adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado. 

Asimismo, como señala Fernando de Mateo es importante destacar el fuerte 
dinamismo de las empresas medianas y pequeñas independientes, que se han 
especializado en la producción de servicios específicos que venden a otras 
empresas, grandes, medianas o pequeñas, productoras de bienes o de otros 

servicios. 

(27) -F. Clairmonte y J, Cavanagh. "Las empresas transnacionafes y los servicios: la última frontera". en 
Comercio Exterior. vol. 36, núms. 4 y 6, abril y junio de 1986, pp. 29. 306 y 475-491 .-
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De esta manera, no solo se incrementan la productividad y :a eficiencia de las 
empresas productoras de los servicios debido a las economías de escala. sino, 
como consecuencia, también se incrementa significativamente la productividad 
de las empresas que utilizan como insumos esos servicios . 

La revolución de Jos servicios se caracteriza por la estrecha interrelación -
mediante encadenamientos de alta tecnología- de este sector con los demás 
sectores económicos haciéndolos cada vez más eficientes en los países desarro
llados. 

En 1990 el comercio mundial de servicios, se estima que fue de más de 1 ,000 

billones de dólares, creciendo a una tasa media anual de un 18.8% con relación 
a 1980 en comparación con el 20°/o a que creció el comercio mundial de 
mercancías. Los países desarrollados son los principales exportadores (86.5 
'%del total) e importadores ( 82,5o/o de servicios). Por su parte, los países en 
desarrollo realizan el 17.5% de las importaciones y el 13.5'% de las exportaciones 
mundiales de servicios. 

En conclusión Ja importancia económica de Jos servicios descrita anteriormente es 
consecuencia de los siguientes factores: 

a) Ei desarrollo de tecnologías ahorradoras de materias primas y mano de obra. 

b) Una tecnología basada fundament;:ilmente en Ja informática y las telecomuni
caciones (telemática). 

c) El sector servic:ws es el generador o distribuidor de fa nueva tecnología. 

d} El proceso de externalización. 

- aumentos de productividad en las empresas de servicios debido a las eco
nomías de escala, y 

- aumentos en Ja productividad en las empresas de mercancías al comprar 
los servicios requeridos. 
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e) Posibilidades de nuevas empresas de establecerse en el mercado sin la 
necesidad de constituir departamentos especializados de servicios, lo que 
reduce los costos de inversión y funcionamiento; pueden elegir la tecnología 
más apropiada a sus necesidades en el mercado. 

f) Renovada competitividad internacional. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LOS SERVICIOS EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

l. INTRODUCCION 

Como afirmamos en la introducción de esta tesis, los servicios adquieren relevan
cia internacional cuando desplazan inversiones de un país a otro, pues el 
prestador de un servicio por lo general de'>e trasladar al país huésped, capitales 
de distintos tipos inherentes al servicio en cuestión. Por ello, es indispensable 
relacionar el tratamiento de Jos servicios con el tratamiento que los diversos países 
otorguen al inversionista extranjero. De allí, que al hablar de Ja comercialización 
internacional de servicios es necesario hablar de Ja inversión. 

CONCEPTO.DE INVERSION EXTRANJERA. 

La inversión extranjera constituye el ahorro canalizado en servicios financieros 
que busca reproducirse en distintos lugares del mundo. Este concepto va ligado 
a las empresas transnacionales que canalizan el ahorro de distintos ciudadanos 
y empresas a Ja producción de mercancías o servicios en países que ofrezcan las 
mejores condiciones de rentabilidad, seguridad jurídica, y repatriación de utilida
des. 

Relacionado con Jos servicios, todo inversionista busca tres premisas o requisitos 
fundamentales: 

-Derecho de establecimiento 
- Trato Nacional 
-Mecanismos para Ja solución de conflictos (seguridad Jurídica). 

Estos principios se analizan en el capítulo cuarto de esta investigación. 
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11. EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVICIOS A NIVEL INTERNACIONAL. 

En base al manejo de las ventajas competitivas derivadas del sector de servicios, 
las empresas transnacionales han ido capturando e integrando la ecuación, mer
cancías-servicios a sus procesos productivos distribuidos en distintos puntos 
geográficos. En efecto, han sumado eficientes redes de bancos, transportes, 
seguros, mercadotecnia y publicidad, logrando integraciones que les han permi
tido aprovechar ventajas tanto a nivel de planta productiva (ventaja comparativa) 
como a nivel de centros de consumo (ventaja competitiva). Este proceso va unido 
a Ja inversión extranjera que pasa a ser hoy día un factor esenciai del comercio 
internacional. 

En este contexto, los servicios se han independizado de los procesos industriales 
y han logrado desarrollar corrientes de comercio más importantes que de 
mercancías propiamente tales. 

Así por ejemplo, la empresa transnacional de servicios contables PRICE-WATER 
HOUSE puede hoy día vender servicios contables en mas de ochenta países en 
el mundo. ofreciendo las asesoría contable a empresas de distintos países, con 
apego estrícto a las leyes fiscales de cada país. 

Su servicio consiste en programas contables (software) que se adaptan a las 
necesidades específicas de cada empresa y país. 

Tres son las formas como las empresas de servicio internacional pueden actuar 
en el comercio internac'.,nal. 

A. LOS COMPRADORES SE DESPLAZAN A UNA NACIÓN PARA QUE LES 
PRESTEN LOS SERVICIOS. 

Una solución a la necesidad de prestar el servicio allí donde el comprador se 
encuentre es hacer que el comprador acuda a donde está quien ha de prestarle 
el servicio. Esta es Ja forma predominante de competencia internacional en 
muchos servicios tradicionales así como en algunos servicios nuevos, entre ellos 
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turismo, fa mayoría de la enseñanza, fa mayoría de la asistencia sanitaria, fa 
reparación de buques, el almacenaje o distribución para un grupo de países, los 
servicios de aereopuertos para enlazar pasajeros y cargas, fas oficinas cabeceras 
regionales para fas compañias y fas oficinas generales para fas organizaciones 
internacionales. Una variable de esta forma de competencia internacional en ser
vicios es fa elección por parte de fas empresas multinacionales de que algunos 
servicios que benefician a toda fa organización se presten en una de fas naciones 
en que tienen presencia. El comprador móvil se desplazará a un determinado país 
para recibir un servicio porque está diferenciado o cuesta menos que el servicio 
disponible en su lugar de residencia o en cualquier otro fugar, aunque se tengan 
en cuanta los gastos de desplazamiento hasta la nación donde se vaya a recibir 
el servicio. 

B. LAS EMPRESAS DE OTRA NACIÓN PRESTAN SERVICIOS EN OTRAS NA
CIONES MEDIANTE PERSONAL E INSTALA".:IONES AFINCADOS EN EL 
PAÍS DE ORÍGEN. 

Algunos servicios pueden prestarse a compradores extranjeros utilizando perso
nal e instalaciones de fa nación de origen, como en el caso de la consultoría de 
dirección y la arquitectura, en el que unos profesionales se desplazan a fa sede 
del cliente para recopilar datos o presentar resultados. Otro ejemplo es la 

ingeniería, en la que el equipo técnico principal está en la sede de la empresa que 

presta el servicio que, con carácter temporal, desplaza al extranjero a un equipo 
de técnicos para que recopilen datos, trabajen con el cliente o supervisen la 

construcción de las instalaciones. 

Esta forma de competencia internacional en servicios se da mucho cuando no es 
necesario un contacto frecuente con el cliente, cuando los servicios se prestan 
durante un período fijo de tiempo. o cuando el comprador pueda relacionarse 
aceptablemente bien con la empresa que le presta el servicio a pesar de un 
servicio en el que los contratos se convienen por teléfono o por mediación de 

agentes situados en países extranjeros. El Lloyd's de Londres hace la mayor parte 
de sus operaciones en el extranjero, por ejemplo, aunque casi todo su personal 
e instalaciones están en Londres o cerca de esa ciudad. Otros ejemplos de ese 
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tipo de servicios son los servicios especializados de pruebas, los tratamientos in
formáticos, el arrendamiento financiero con opción de compra y la gestión de 
tesorería. 

C. LAS EMPRESAS DE UNA NACIÓN PRESTAN SERVICIOS EN OTROS 
PAÍSES POR MEDIO DE CENTROS EXTRANJEROS DE SERVICIOS, DO
TADOS DE PERSONAL DESPLAZADO O LOCAL. 

Tal vez la forma más habitual de competencia internacional en servicios en otras 
naciones por medio de una red de oficinas e instalaciones en el extranjero. Suele 
ser normal que algunas. cuando no muchas de las actividades de apoyo se 
realicen en la sede central, pero que la prestación (o presentación física) del 
servicio tenga lugar en el país del comprador, como reflejo de la necesidad de 
estrechos y continuados contactos con el comprador en la prestación del servicio 
asi como en economías en tiempo y gastos de viaje. Empleados del país de origen 
se desplazan al extranjero a poner en marcha los centros foráneos, pero allí se 
contrata y se forma personal nativo para que asuman un papel de creciente 
importancia con el transcurso del tiempo. Esta forma de competencia internacio
nal predomina en los sectores de contabilidad, publicidad, hotelería, comidas· 
rápidas, alquiler de coches, personal ocasional y lavandería industrial, así como 
en servicios tan tradicionales como el de Banca y el naviero. Los dos primeros 
tipos de competencia internacional en servicios se clasifican habitualmente como 
comercio internacional. 

En la última forma, los servicios y su comercialización internacional se liria direc
tamente a la inversión extranjera la que puede presentarse jurídicamJnte, en 
forma de subcontratación internacional (maquilado ras) o en forma de franquicias, 
estas últimas de enorme importancia actualmente. (1) 

(1) MAOUILADORA.- es la om;::>rosa, porsona ffsica o moral a la que /o sea aprob<:ldo un programa de 
operación de maquil.:t y expone fa tot'11idad de su producción, sin perjuicio de vondor parta do su 
producción en teritorio nacional. Maqui/adora por capacidad ociosa.· es la empresil, persona física o 
moral establocida y orientada a la producción par.:i el mor..::<'.ldo nacional, lo soa aprobaCo un programa 
de maquila para la exportación (cumpliando ~!gunos requisitos). \.VitkerJorgo y.Jaramillo Gorardo. Ob. 
Cit. pág. 105. FAANOUICIA.-Es un contrato de sistema do comorcialización y distribución. donde una 
parte l/amad<J franquiciante concede a otra llamada franquiciado, el derecho de comercializar bienes 
o servicios a cambio de una contraprostación do acuerdo a cienas condicionos y practicas estableci
das. 
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El comercio internacional y la inversión extranjera están estrechamente entrela
zados en muchos sectores de servicios, del mismo modo que Jo están en sectores 
de fabricación. 

Al competir internacionalmente, las empresas de serv1c1os forman a veces 
alianzas con empresas de otros paises. Casi siempre, estas alianzas ponen a una 
empresa internacional de servicios en sociedad con empresas locales del lugar 
donde se presta el servicio. En la construcción, por ejemplo, empresas norteame
ricanas como Bechtel y Fluor pueden intervenir como administradoras del proyec
to, emplear a empresas italianas o alemanas como socios responsables de 
determinadas areas de especialidad, y usar una empresa coreana o filipina para 
que aporte la mayoría de mano de obra y de la supervisión de primera linea. En 
efecto, son varias las actividades de la cadena del valor del sector servicios de la 
construcción que suelen repartirse entre empresas de diferentes naciones, de 
acuerdo con las ventajas competitivas de cada una. 

Competidores Internacionales coexisten con competidores locales en la mayor 
parte de los sectores de servicios, si bien las empresas locales suelen llevarse la 
parte del león de las ventas dGI sector. Debido a esto, suelen darse diversas 
formas de proteccionismo en los sectores de servicios. Estos impedimentos a las 
importaciones van desde diferencias en el tratamiento (como es el caso en lo que 
se refiere a las reservas estatutarias para los Bancos) que dan a las empresas 
locales unas sustanciales ventajas sobre las empresas extranjeras, hasta la 
prohibición radical de que empresas extranjeras intervengan en determinados 
sectores (por ejemplo, las empresas extranjeras no pueden participar a algunos 
proyectos de obras públicas en Japón y en EE.UU.). Las barreras comerciales han 
sido una de las razones de que prevalezca la competencia internacional del tipo 
tres en la prestación de servicios. La competencia internacional en sectores de 
servicios se concentra frecuentemente en determinados segmentes sectoriales, 
habitualmente en aquellcs que atienden a los clientes de mayor poder adquisitivo 
o más refinados, que demandan servicios particularmente complejos, o en casos 
de necesidades especialmente internacionalizadas. En hotelería, por ejemplo, la 
competencia internacional se centra básicamente en los segmentos de hoteles de 
lujo y para hombres de negocios. En seguros, Ja competencia internacional es 
más frecuente, como es natural, en aquellos servicios (y en aquellos segmentos) 
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donde la empresa de proyeccron mundial consigue fas mayores ventajas o se 
enfrenta a la menor resistencia por parte de fas empresas locales." (2) 

111. EL GATT Y LOS SERVICIOS. 

Antes de analizar, cómo los servicios vienen a formar parte del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (3) haremos una breve referencia de este 
pacto comercial, recordando que su antecedente es la Carta de la Habana.(4) En 
efecto, para responder a esta realidad proteccionista, se aprueba la Carta de la 
Habana en 1947, intrumento multilateral que por contener principios regulatorios 
contradictorios a los intereses de Estados Unidos, su Congreso nunca la ratificó, 
dejando con carácter provisional un instrumento aduanero prarornático denomina
do GATT que funcionaria en tanto fuera ratificada como Tratado lnternacional.(5) 

Es así como nace el GA TT, suscrito solo por 23 países entre los cuales se excluye 
México y lo firman con carácter de países fundadores latinoamericanos, Cuba, 
Nicaragua, Chile y Uruguay.(6) México prefirió esperarla Carta de la Habana y no 
suscribe el GA TT, y lo hace hasta 1986. 

(2) Portar. Michael E. La V Portar. Michaof E. La Ventaja Competitiva de fas Naciones. pag. 332. Buono.s 
Aires, Argentina. 1991. 

(3) Conocido por sus siglas en ingfós (General Agrement Tariff and Trado) GA Tf. 
(4} En el interviJfO entro la 1y11 Guerras Mundiales ol ca marcio intornacional creció a tasas menores que 

la producción. Do hecho a partir de 1929 01 volúman de comercio registró una carda pro modio anual 
do 0.5 por ciento. Esta situación se debió a la contracción industrial, la crisis financiera mundial Y el 
incremento continuo de las medidas proteccionistas resultantes de la Grail Depresión. El proteccio
nismo fué múltiple y practicamente general. los principalos países industrializados elevaron los 
arancotos. intrc .:··je ron restricciones cu.:intitativas y controles de cambio y so mul:iplicaron los 
acuerdos bilater.:iias de Intercambio componzado ... los esfuerzos regionales y mu!tHatora/es {a tavés do 
la Sociedad do las Naciones) de reducir /as restricciones al Comorcio fracu.saron ostrepitcsamente. 
Estados Unidos propuso a sus socios ccmorciates, a travós de su Ley do Acuerdos Comercia.les 
Racfprocos da 1934, la reducción recfproca do barrorns arancelarias y no .:tranco/.:irta. No obstante que 
se realizaron negociaciones entro eso pafs y una treintena ma5 (ontre tas cu a/os se encucnrran varios 
pafzes latinoameric.:mos). o/ proteccionismo siguió carac1on.zando a fa oconomla mundial durante todo 
el decenio de los años treinta ... A partir de 1 941, Estados Unidos e Inglaterra busc.:iron establecer una 
serie do principios básicos que rigieran loe tntcrc.:imbios comerciales mund1a!es. una vez que la guerra 
conctuyera ... Para 1945 fas discusiones van tom.o?ndo forma on proposiciones concretas, incluyendo la 
necesidad do reducir custancialmonto fes arancel os. eliminar fas restricciones cuantitativas, efimlnar 
las proferencias arancofarias, olfminar tos subsidios a ta expcrtación, combatir lc.s prácticas comorcia
les restrictivas do los Célrto/es privados y es:ablccor convenio5 de estob11ización de /os productos 
básicos'" Información Básica sobro et Gatt y el Desarrollo Industrial y Ccmercial de México. Cuadernos 
del Senado No.SS, llll Logis/atura. Sen.:?do da la República. México. pág. 23. 

(5) Cu,,darnos dol Sanado Ob. Cit. pág. 24 
(6) lbidem. 
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Al GATT se le podrían dar tres conceptualizaciones; jurídico, comercial y arbi
tral:(7) 

- CONCEPTO JURIDICO 

Se ha definido como un Código internacional de conducta, en el que se establecen 
principios, reglas, disciplinas y obligaciones que los signatarios o Partes Contra
tantes se comprometen a observar en el diseño y ejecución de sus políticas 
comerciales bajo el concepto fundamental de tratamiento de Nación más favore
cida (NMF). 

- CONCEPTO ~OMERCIAL 

También se ha considerado al GA TT como un foro permanente de negociaciones 
comerciales cuyo objeto es obtener, a base de reciprocidad y mutuas ventajas, la 
reducción sustancial de los aranceles que obstaculizan el comercio entre las 
Partes Contratantes y la desaparición de las barreras comerciales no arancelarias 
injustificadas, así como la eliminación del trato discriminatorio en materia de 
comercio internacional. 

- CONCEPTO ARBITRAL 

Adicionalmente, se ha señalado que ei GATT es un mecanismo multilateral cuyo 
objeto es solucionar las controversi;:;:s que surjan entre las Partes Contratantes 

con motivo de la aplicación y cumplimiento de sus claúsulas o de la observancia 
de los compromisos :idquiridos en las negociaciones comerciales multilaterales 
(Rondas). 

En el documento "ayudar al mundo a creer' elaborado por la Secretaría del GATT 
con motivo de la celebración de su cuarenta aniversario, se establece que: "fun
damentalmente el GA TT no es nada más, ni nada menos, que un numeroso grupo 

de países que consideran que lo más beneficioso para sus intereses económicos 
es un Sistema Comerciai basado en la apertura de los mercados y ia ccmpetencia 

(7) Patino Manter. Rupcrto. Diplomado Sobro Estrategias .Jurídicas del Comercio Exterior. Instituto de 
Investigaciones .Jurídicas de Ja UNAM. Enero-julio 1 992. 
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leal, circunstancias ambas que quedan garantizadas por normas y disciplinas mul
tilaterales convenidas. Estos paises están ligados por un contrato que se conoce 
como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. de ahi que se 
llamen entre sí partes contratantes". 

El Director del GATT ARNOLD DUNKEL (1986-) definió el contenido filosófico o 
sentido del GATT expresando: 

"El crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la prosperidad son 
inseparables de la expansión y diversificación del comercio. Pero los mercados 
tienen que abrirse y mantenerse abiertos y no se debe distorcionar la competen
cia. Ese es el sentido del GA TT." 

De esta definición se desprenden dos premisas fundamentales para la existencia 
y funcionamiento del GATT: 

- La Apertura de los Mercados 
- La Competencia Leal 

Todas sus cláusulas están orientadas a garantizar a las Partes Contratantes que 
los mercados de sus socios comerciales permanecerán abiertos y que la compe
tencia entre los agentes comerciales se desarrollará en términos de lealtad, esto 
es, sobre bases jurídicas multilateralmente convenidas, orientadas a garantizar la 
reciprocidad y las mutuas ventajas, así como la buena fe en el intercambio de 
mercancias, respetando el derecho que cada parte tiene de participar en el 
mercado mundial. 

A. PRINCIPIOS Y ARTlCULOS DEL GAIT. 

Los conocedores del GA TT, han resaltado algunos principios fundamentales que 
en su conjunto se han denominado "la filosofía del GATT: 

- Comercio sin discriminación -Trato de Nación Más Favorecida. 
Consolidación arancelaria y base estable para el comercio 

- Trato Nacional 
- Eliminación de restricciones Cuantitativas 
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Excepciones y salvaguardias 
- Consultas y solución de controversias 
- Procesos de Integración 

Conociendo y entendiendo estos principios podríamos estar en posibilidad de in
terpretar su clausulado.(8) Sin embargo, cabe señalar que no haremos un estudio 
muy detallado de éstos, sino que presentaremos aquellos que están contenidos 
en algunos de sus artículos, mismos que son considerados en el proyecto del 
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS (GATS), elabo
rado en las negociaciones de Ronda Uruguay. 

No obstante, que en el GA TT no se tenía contemplada la comercialización de Jos 
servicios en forma expresa y genérica -pues toda su filosofía y estructura está 
referida a productos o mercancías- existe el artículo IV, referido a las películas ci
nematográficas, en el que se hace referencia a una forma de servicio. 

Los principios señalados con los numerales 1 y 3, se complementan, ya que Ja 
cláusula de la Nación Mas Favorecida contenida en e! artículo primero es el 
fundamento del Sistema Multilateral del Comercio como lo sustenta el Doctor 
Jorge Witker: 

" ... supone que toda concesión tarifaría o privilegio mercantil que un país otorgue 
a otro miembro del Acuerdo, sobre productos o lineas de productos originarios, se 
hacen extensivos ipso-facto al resto de la comunidad del GATT sin necesidad de 
negociación posterior. Es decir, en ésta cláusula está Ja base de la multilateralidad 
del acuerdo, con Jo cual se limitan los pactos bilaterales que discriminan productos 
y países. "(9) 

Esto significa que si un país otorga a otro una concesión comercial de cualquier 
tipo, por ejemplo una reducción de los derechos de aduana aplicables a un 
determinado producto, deberá hacer extensivo el mismo trato inmediata e 

(8) Actualmente el GAIT ostá intogrado por 39 cláusulas o artfcuJos di::>tribufdos en cuatro partes. La 
primera que contiene los artfculos J y 11; fa segunda quo contieno Jos artfculos IJI a XXIII; la tercera que 
contiene los artículos XXIV a XXV y/a cuarta que incluye los artfculos XXXVI a XXXVlll (por la existencia 
del XXVIII bis, el total es dC3 39). 

(9) Witker V. Jorge. El GA TT Acuerdo General de Aranceles y Tarifas) UNAM México 1986. pág. B. 
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incondicionalmente a los demás países signatarios del Acuerdo, también implica 
que un país, al acordar conceder el Trato de la Nación Más Favorecida, se 
compromete a no descriminar entre los demás países y a no tratar a unos menos 
favorablemente que otros en ningún aspecto de su Comercio Exterior de mercan
cías. 

El principio de Trato Nacional, contenido en el artículo tercero del GATT, se com
plementa con el anterior, toda vez que se exige que las partes contratantes no den 
al producto importado un trato menos favorable que el otorgado al producto similar 
de orígen nacional. En otras palabras, el compromiso consiste en que los paises 
no establezcan discriminaciones entre los productos nacionales y los productos 
importados y por lo tanto no deben conceder un trato menos favorable a los 
segundos. (1 O) 

Establece la eliminación de restricciones cunatitatitas (art. XI) aduciendo que los 
Impuestos a la importación son en principio los unicos protectores de las industrias 
nacionales de los paises miembros del Acuerdo, mismos que una vez consolida
dos por estos deben negociarse y reducirse en forma gradual y paulatina, 
declinado los gobiernos de intervenir vía restricciones cuantitativas en los inter
cambios mercantiles. Excepcio;ialmente, se admite la existencia de restricciones 
temporales por razones claramente consagradas en el articulado del GAll. Para 
efecto de nuestro estudio, señalamos las que se consideran en las negociaciones 
del FTA y el TLC: Por motivos de balanza de pagos. artículo XII y XVlllB, 
complementados por la declaración sobre medidas comerciales adoptadas por 

(10) Aquí so da LA RECIPROCIDAD quo Implica qua cada concesión o beneficio que nlgún miembro logra 
on ol esquema comercial do! Acuordo, doba sor componsado da <J.!guna forma por GI pafs beneficiario. 
Nada os graturto o unile.teral. Todo os repartido entra lo::. miembros de t~I forma quo no existan ni 
vencodoros ni vencidos en el seno do/ GA TT. So e r :a NO OJSCR:IMINACJON porque No hay posibilidad 
teonca do dividir a paf.se::. entre zrnigos o onen-.. gos. Nadie puode ut1!1z&1 represalias o castigos, 
comerciales por razones raciales, pol!ticas o re/1g1osaG. todos /os mlombros son regidos por un mismo 
parámetro comercial, sea cual fuera su sitema de economía o de gobierno. En consocuencia tiene 
presencin LA IGUALDAD DE LOS ESTADOS. El Acuerdo supone que los miembros tionen el mismo 
status al margen da su podorfo económico y comorci~J. de tal suerto qua sus derechos y obligaciones 
debon ser ejecutados erga homnes. A diferencia del fondo Monetario Internacional, el GATr es más 
democrático pues sigue on parte la premisa de un pa/s, un voto. Claro está qua osta igualdad formal 
encuentra en la práctica comercial su contraste, puos no es lo mismo intercambiar manuf<J.cturas o 
maquinaria pesada quo comorcíar mmoria primas o bó.sicos. Por otrLI p:uto, el mecanismo do! principal 
proveedor en el esquema del GATT gener.[?lmonte se encuentra en parsos industrializados .•. La 
ampliacion de los marcados regulados sólo vra tarifas o arancolcs acuanoros implica que las 
mercancías dobon circular libremente por los territorios da las partes contratantes sin discriminación de 
Oifgon o procedenci<J. Esto es. una voz qua Ja mercz.ncra ha pagado sus respectivos impuostos en la 
aduana. dicho producto es reputado como da orfge:i nacional. esta cláusula es una expresión de la no 
discriminación señalada como esoncia do la cláusula de la nación más favorecida ... Witkor Jorge. E! 
GATT ... p.9 
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motivos de balanza de pagos, convenida por las Partes Contratantes durante Ja 
Ronda Tokio." Para países en vías de desarrollo para facilitar Ja expansión de 
industrias nacientes y por motivos de desarrollo económico (art. 18 c. comple
mentado por la Decisión sobre medidas de salvaguardia adoptadas por motivos 
de desarrollo. Como medidas temporales de salvaguardia (art. XIX). Para proteger 
la salud y la seguridad nacionales (art.XX). Derivadas de Jos diversos protocolos 
de adhesión, básicamente como consecuencia de la invocación de la "Cláusula 
del abuelo o de anterioridad". En virtud de una exención concedida al amparo del 
artículo XXV. Con esto se busca proteger a Jos consumidores finales y fomentar 
la eficiencia productiva de tal forma que subsisten en el mercado ampliado de Jos 
miembros aquellas empresas realmente eficientes y competitivas.(11) 

La salvaguardias o cláusulas de escape (art. XIX), son medidas extraordinari"'s 
que permiten a cualquiera de las partes contratantes desviarse temporalmente de 
sus obligaciones para dar una mayor protección a los productores que enfrentan 
dificultades temporales o coyunturales. 

Respecto a las consultas y solución de diferencias (Art. XXII y XXIII) las Partes 
contratantes permiten resolver adecuadamente los conflictos que llegan apresen
tarse entre ellas y que resultan propios de una relación multilateral de por si 
compleja. 

En cuanto a Jos procesos de integración (Art. XXIV), el Acuerdo autoriza Ja 
formación de Uniones aduaneras o Zonas de Libre Comercio, o Ja adopción de los 
Acuerdos provisionales necesarios para Ja tormación de Uniones Aduaneras o 
Zonas de Libre Comercio, su finalidad es facilitar el comercio entre los territorios 
constitutivos sin obstaculizar el d 0 otras partes contratantes. 

El Acuerdo en su artículo XXVIII BIS, reconoce la importancia que tienen Ja 
celebración de Rondas de Negociacines Multilaterales para la expansión del 
comercio, teniendo en cuanta los objetivos del Acuerdo General y las distintas 
necesidades de cada parte contratante. 

(11) lbldem. 
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B. COMPETENCIA DEL GATT EN SERVICIOS 

Ya hicimos referencia al fundamento jurídico de la celebración de la Rondas de Ne
gociaciones Comerciales artículo XXVIII BIS del GATT, como es ahora el caso que 
nos ocupa. Sin embargo, ha sido difícil concretizar si el área de los servicios debe 
ser tratada a la esfera del GATT, pero, aquí podríamos preguntarnos: 

¿En dónde se puede llegar a tratar la comercialización internacional de los 
servicios con ecuanimidad y justicia? 

Desde nuestro punto de vista sólo sería en el GA TT, que durante más de 40 años 
de su existencia ha demostrado una notable capacidad para hacer frente a las 
dificultades surgidas en los dife-~ntes períodos de su historia para encontrar los 
medios adecundos y así combatir las crísis y el proteccionismo comercial, todo 
esto con la efectividad de las diversas Rondas de Negociaciones(1 2) para tratar 
de frenar los embates proteccionistas que se han presentado en los últimos 
cuarenta años. resultado de los graves y diversos problemas económicas que ha 
enfrentado la economía mundial durante el periodo. Sin embargo, es importante 
destacar que pese al éxito que tuvo en sus comienzos a mediados del decenio de 
1970 el sistema del GATT empezó a mostrar imperfecciones que lo hicieron 
blanco de ataques contra su credibilidad. En el lapso transcurrido desee entonces, 
el comercio internacional se ha visto acosado por un sin fin de controversias, por 
la escalada de subvenciones a la agricultura y por la creatividad que demuestran 
ultimamente los gobiernos para imaginar nuevos artificios que les pzrmitan 
proteger de la competencia, injustificadamente, a los sectores mas problemáticos, 
sectores mas ineficientes de sus economías. Adicionalmente la grandes transfor
maciones que ha sufrido la economía mundial desde la culminación de la Ronda 
Tokio en 1979, tales como: el déficit fiscal y comercinl de los Estados Unidos; la 
creciente competitivid2d de los nuevos países industrializados del sureste asiático 
y el enorme excendete del Japón, el endeudamiento asfixiante de los países en 
desarrollo; y, sobretodo la creciente presencia de los servicios en la economía 
mundial, entre otros, han provocado conjuntameme una difícil situación económi
ca y comercial internacional que se intenta resolver mediante un ambicioso 

(12) Rondas de Negociaciones, Annecy, Torquay. Ginebra. Dílon, Kennedy, Tokio. Cuadernos del Senado. 
Ob. Crt. p"!g. 60. 

39 



.. 

ejercicio de negociación denominado Ronda Uruguay, que deberá dar respues
ta a los desafíos, presentes y futuros del Sistema Multilateral del Comercio.(13) 

1. DECLARACION MINISTERIAL DE PUNTA DEL ESTE Y RONDA URUGUAY 

Los Ministros, reunidos en período estraordinario de sesiones celebrado por las 
Partes Contratantes del GA TT, en Punta del Este, hacen la declaración Ministerial, 
del 15 al 20 de septiembre de 1986, y adoptan una declaración en la que deciden 
iniciar una nueva ronda de negociaciones que llevan el nombre de Ronda Uruguay 
(Ciudad Punta del Este, Uruguay) por ser el lugar donde se finiquitaron las 
negociaciones previas preparatorias, participando México con su nuevo carácter 
de parte contratante. 

Esta Declaración constituye el mandato que rige las negociaciones, por lo tanto 
las negociaciones estan orientadas a cumplimentar los objetivos identificados, 
basados en los principios establecidos y estructurados conforme los temas de 
negociación. Se integra por dos partes, la parte i, corresponde a los bienes, 

situación por la que no nos ocuparemos de ésta. 

Con lo que respecta a la parte 11. los Ministros en su carácter de representantes 
de los gobiernos, decidieron además iniciar negociaciones sobre el comercio de 
servicios y se convino que en estas negociaciones no se incorporarían al marco 
jurídico del GA TT, no obstante se les aplicarían las prácticas y procedimientos del 

GATT. 

Se establece un Comité de Negociaciones Comerciales para !levar a cabo la 
Negociacin Comercial Multilaternl NCM. El Comité celebra su primera rnunión el 
31 de octubre de 1986 y se reune a nivel ministerial, para concluir las Negociacio
nes Comerciales Multilaterales en un plazo de cuatro años. Sin embargo, ha sido 

tan dificil acordar sobre estas materias, que a más de cinco años se presenta un 
proyecto de Acuerdo sobre servicios que en un punto posterior trataremos. 

(13) El Tratado de Libre Comercio. Comision H. Camara de Diputados. LIV Legislatura. pág. 49-50. 
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C. METODOLOGIA DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL COMERCIO DE 
SERVICIOS 

Cabe señalur que para llegar a un acuerdo en la inclusión de los servicios en la 
Ronda Uruguay, hubo una gran disensión entre el grupo de los diez encubezados 
por Brasil y la India, y los países desarrollados, encabezados por los Estados 
Unidos. 

En ese momento se debatían todos los procedimientos como las diferencias sus
tantivas básicas. Al final los países en desarrollo se vieron presionados para 
adoptar una posición de moderados mediadores, centrándose en la especifica
ción del procedimiento a utilizarse en dicha negociación olvidándose las diferen
cias sustantivas "ásicas, las cuales plantean cuestiones conceptuales más 
amplias y cuestiones de negociación más limitadas. 

Las diferencias entre los Estados Unidos y el grupo de los diez en cuanto a los 
procedimientos se relacionaban con dos cuestiones distintas: 

En primer lugar, ¿habría que ampliar el GATT p2ra que incluyera un pacto sobre 
los servicios, o se crearía una institución o acuerdo distintos para supervisar y 
reglamentar el comercio mundial de servicios? 

En segundo lugar, ¿se celebrarían las negociaciones encaminadas a concertar 
ese pacto bajo los auspicios del GA TT o fuera de ese ámbito, por las partes 
contratantes o por un grupo diferente, y en forma paralela a la próxima Ronda de 
negociaciones sobre el comercio de mercancias o en forma separada?. 

En Punta del Este se llegó a la siguiente solución de avenencia: se mantuvo la 
propuesta de la negociación separada en el sentido ce que lz.s partes contratantes 
que entablaran negociaciones sobre el comercio de servicios, lo harían en 
representación de sus gobiernos. Pero el Grupo de los diez realizó la concesión 
de que ambos grupos operarían bajo los auspicios del Comité de Negociaciones 
Comerciales, al cual presentarían sus recomendaciones. De ese modo, se evitó 
deliberadamente la cuestión de determinar si se ampliaría e! GATT o si habría un 
pacto separado sobre servicios. 

'. 
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Asimismo, para poder hacer un estudio de los servicios analizaron su concepto, 
características, y demás elementos para poder diferenciarlos de los produc
tos.(14) No obstante, existen otras diferencias sustantivas básicas, que en cierta 
forma no fueron consideradas podriamos mencionar algunas: 

Se habla de dos medios -contacto directo o a distancia- para que los servicios 
puedan utilizarse a medida que se producen, ya que tiene que haber una 
interación entre el usuario y el abastecedor. Pero esta interacción, a su vez, 
supone que hay dos categorias fundamentales de servicios: los que requieren la 
proximidad del usuario y del abastecedor, y los que no fa requieren, aunque esa 
proximidad física pueda ser útil. 

Cabe considerar que los servicios en que es e"'<;?nciaf fa proximidad física se 
dividen en tres categorías. En una categoría importante es necesario que el 
abastecedor se dirija al usuario porque el movimiento en sentido contrario es 
sencillamente imposible (servicios de construcción coreanos en el Oriente Medio). 
En otra categoría importante. el usuario debe acercarse al abastecedor porque no 
hay otra alternativa (transplante del corazón). Por último, hay una categoría en 
que fa movilidad puede ser recíproca (cortes de cabello, confección de trajes a fa 
medida y conferencias). 

Para fa otra clase amplia de servicios, !a proximidad entre el abastecedor y el 
usuario puede resultar útil pero no es necesaria. Los conciertos de música que se 
transmiten en directo por televisión y los datos que se transmiten a distancia son 
ejemplos evidentes. Los servicios trac.cionales de banca y seguro corresponden, 
en principio, a esa categoría, ya que se podrían obtener préstamos por correo o 
por tsléfono, y las palizas de seguro se compran a menudo de ese modo. La 
definición más apropiada de esos servicios es fa de servicios "a larga distancia", 
que se diferencian de los que "requieren una reubicación transitoria", para los 

(14) Estados Unidos propw:;.o una solución pr.Jgrr:ática on el sentido de simplemente agregar al aC1ualtexto 
del GATr las palabras "y sorvicios" cada vez que en dicho texto apareciera 'a palabra "productos-. 
aprovechando fa definición convcncicnal C::u la palabra "hombre ... quo también incluyo a la .. mujer-. 
podría declararse que la palabra "productos ... emplead.:: en el Acuerdo Incluye tambión r:Js .. servicios·. 
Como contrapartid<J. a ésta tésis, Brasil y la India. postularon la necesaria separación de las 
negociaciones do productos rospecto a Jas de sorvicio5, incluso para estas ultimes plantearon que 
fueran objeto do acuerdos entro gobiernos separados del esquema GA 1T }'lejos de In competencia 
de las llamadas Partes Contratan:es. FingorJ. Micha/ y Andrzej Otechowski Comp1Iadores. La Ronda 
Uruguay t\.1anual para las negcciaciones Comerciales l'Jfultilaterafes Banco Mundial. Washington. D. C. 
EE.UU.pág. 195-199. 
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cuales es fundamental la proximidad física.(15) De tal manera que estos dos 
modos de prestación, nos conduce a definir que son Tres las formas como las 
empresas do servicio pueden actuar en el comercio internacional y que plantean 
cierta problemática como lo vimos con anterioridad. 

Existen repercusiones de importancia crítica con Ja movilidad de factores en la co
mercializacion internacional de los servicios, cabe mencionar las siguientes: 

- Si Jos servicios requieren la movilidad de Jos factores, (capital y mano de obra) 
Ja capacidad de los gobiernos póra excluir o impedir las transacciones de 
servicios no depende completamente de la aplicación de medidas en frontera de 
renstricción del comercio, Quizás sea suficiente aplicar restricciones a la entrada 
de Jos factores. Se puede cb•<;Jner protección sencillamente mediante Ja 
aplicación de medidas no comerciales. 

- La necesidad de ir más allá de las medidas en fronteras convencionales, como 
los aranceles y las restricciones cuantitativas, es, por lo tanto, inmediata e 
ineludible en el caso de los servicios, y hace que surja la demanda del "derecho 
a establecerse". 

- Pero la expresión "derecho a establecerse" encubre una serie de fenómenos re
lacionados con la movilidad de los factores que comprenden a la vez la movilidad 
del capital yde la m2no de obra. Porccnsiguiente, esa expresión puede abarcar 
el derecho de un banco norteamericano a establecer una sucursal en Bombay, 
lo cual supone una inversión extranjera, y el derecho a emplenr localmente 
personal extranjero, lo cual supone una importación de mano de obra calificada 
y semicalificada. Puede abarcar también el derecho de una empresri de 
construcción coreana a construir una carretera o un puerto con mano de obra 
importada, tanto calificada como no calificada, lo cual constituye un componente 
integral de la transacción de servicios en ese sector. En ,-esúmen, la movilidad 
de los factores puede ser una cuestión compleja que no responde a una 
definición especifica. Sin embargo, es indudable que no puede circunscribir en 
forma significativa o justificada el concepto del derecho a establecerse excluyen
do la movilidad de la mano de obra extranjera y sus servicios hacia un país. 

(15) Bhagwati .Jagdih N. "Splintoríng and Disombodimant o~ Sorvices and Developing Nations" Tho Wor1d 
Economy junio 7, 1964. páp. 133. 
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Desde luego, este problema no puede dejarse a un lado afirmando sencillamen
te: "No podemos eliminar las restricciones a la inmigración y dejar que los 
trabajadores crucen libremente las fronteras nacionales". El problema crítico no 
es la inmigración, sino la reubicación transitoria de trabajadores que requiere la 
comercialización del servicio. 

- Por fo tanto. se comprende claramente que la liberalización del comercio de 
servicios, y la cuestión conexa del derecho a establecerse, plantearán serias 
dificultades en relación con la reubicación de trabajadores. Mientras que el 
derecho a establecerse fue simplemente un problema de los bancos norteame
ricanos, las empresas de seguros y las empresas profesionales multinacionales 
que es!ablecían sucursales en Bangl<ek, etc. Había cierta condescendencia res
pecto de las vacilacione~ de los países que se sentían preocupados por la 
movifidad de los factores. Sin embargo, como observa muy atinadamente 
Hindfey, parece haber surgido cierta ambivalencia en la posición de íos Estados 
Unidos ahora que fas dificultades en materia de movilidad de la mano de obra 
pueden ir en sentido contrario. 

Los poderosos grupos de intereses del sector de lo servicios siguen insistiendo en 
ei derecho a establecerse, algunos portavoces oficiales han optado por el 
concepto restringido (y desde fuego convenieme para ellos) del "derecho de 
presencia" o "d.:=:recho de ar.ceso a! mercado". Con estos eufemismos se procede 
muy hábilmente a restar importancia a fa r.ioviliC:ad de la mano de obra en relación 
con el derecho a establecerse. 

Sin embargo, cualquier intento de circunscribir el pacto sobre los servicios 
excluyendo los que requieren la reubicación transitoria de una cantid2d importante 
de trabajadores y de centrar la atención en el resto del problema cree.. un d!lema. 
La razón es que se exclU}'e del pacto a una clase cíe servicios que no sólo es 
importar.te sino que además oirece posibilidades de exportación a algunos de los 
principales países en desarrollo que se han mostrado escépticos o se han opuesto 
a las negociaciones sobre los servicios y que t:enen la capacidad y los recursos 
necesarios para aprovechar esas posibilidades. De hecho, su exclusión del pacto 
probablemente tenga la grave consec;..iencia c!e que tal definición de los servicios 
excluye todo interés sustancial en ma!erla de exportación de los países en 
desarrollo. (1 6) 

(16) Hindley, Bri:::i.n. "A Comment on Jagdh'ih Bh;::gwati's Goneva Association Lscturo ... The Emorging 
servico econorr.y. Services World Economy Series l. Oxtord: Pal'!)amu~ Press. 6a. ad. 1986. pág. 4. 
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Otra diferencia es Ja reglamentación, ya que se reglamentan más los servicios que 
los productos, y casi nunca se armonizan las disposiciones de los distintos países. 
Sin embargo, la diferencia más importante entre los productos y los servicios es 
que en el caso de estos últimos, Jos reglamentos a menudo se aplican al que presta 
los servicios, aunque tienen la intención de proteger al usuario. En el caso de Jos 
productos. los reglamentos se aplican al producto en sí. Por Jo tanto, en el 
comercio de mercancías los abastecedores extranjeros pueden cumplir los 

reglamentos nacionales respetando las normas de fabriczción correspondientes. 
El hecho que se apliquen reglamentos distintos a los procesos de producción no 
se considera en general un motivo válido para restringir el comercio de mercan
cías, si bien amenudose oyen quejas en el sentido deque las tradiciones y normas 
diferentes en materia de salud, seguridad y derechos humanos crean una 
competencia desleal. En cambio en el caso de los servicios, no se pr •.;iden dejar 
de la lado estas diferencias de reglamentación,~'ª que regularmente es imposible 
hacerlo en la práctica. 

Esta diferencia entre Jos servicios y los productcs en lo que respecta a la reglamen
tación, indica que, cuando un abastecedor extranjero se establece en un país para 
proporcionar un servicio podrá observar las normas local os, pero que no ocurrirá 
lo mismo con la venta de tal servicio desde ei extranjero (donde !os reglamentos 
son menos estrictos), resulta interesante señalar que estas dificultades en materia 
de reglamentación se plantean en relación con las trans2cciones a distancia. En 
el caso de las transacciones de servicios que requieren proximidad física entre el 
abastecedor y el usuario. las dificult<::'.:les se plante::::n cuando es posible o 

ineficiente realizar transacciones a di:.;télncia. 

La falta de armonizació: de los sistemas reglamentarios ha creado importar.tes 
dificultades en !o que re.;pecta a la liberalización del comercio de servicios en la 
Comunidad Económica Europea (CEE).(1 7) Si bien en la CEE se reconoce ef 
derecho a establecerce. los progresos ha¡¡ sido ínfimos debido a Ja imposib;iidad 

de vender servicios desde una entidad en el extranjero, donde los regímenes de 
reglamentación son distintos. En la CEE no se ha permitido la convergencia de 
esos regímenes mediante una mayor liberalización del comercio de servicios, y no 
han tenido éxito los esfuerzos encaminados a su armonización para permitir el 
comercio (haremos un breve estudio en nuestro capitulo cuarto). Tampoco es 

(17) Hindley, Brian. Ob. Cit. pág. 5 
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probable, por consiguiente, que los paises en desarrollo, donde los reglamentos 
suelen ser más estrictos, manifiestan gran entusiasmo por estas cuestiones. 

A estas dificultades se suma el de infraestructura y control debido a que los países 
en desarrollo que tienen vacilaciones consideran que algunos de los sectores de 
servicios (la banca) son parte de su infraestructura -por razones política- del 
mismo modo que, por ejemplo, los Estados Unidos restringen la participación de 
extranjeros en su sector de los medios de difusión (servicios). Además, se 
considera que la información y la corriente de datos entre paises son sectores 
delicados que plantean cuestiones de seguridad nacional para potencias media
nas como la India, el Brasil y la Argentina. En estas esferas, es dificil instar a los 
países en desarrollo que tienen vacilaciones a eliminar por completo esas ideas, 
especialmente cuando mucha gente influye en los países desarrollados sostiene 
opiniones análogas respecto de algunos seovicios y muchos productos. 

Las modalidaS>s actuales del c::imercio de servicios indican que en rr:uchos casos 
los países desarrollados par :cen tener venta1a comparativa en materia de 
exportación. Si bien la infon .1aciún sobre el comercio de servicios es poco 
confiable, el mim:cioso análisis realizado por Sapir (1985) de los datos disponibles 
destaca claramente algo que podría considarse muy evidente. La mayoría de Jos 
ser.,icios abjeto ce comercio suelen t2ner una elevaca intensidad de tecnología 
y de capital, sea humano o físico, hecho que da una ventaja evidente a los países 
desarro!lados. Sin embargo, cuando SG examina la balanza comercial de los 
seivicios, los países de reciente indu.~trialización más adelantas (corr.o Singapur, 
la Repúb!ica de Corea y Taiwan p;ovlncia de China) tienen saldos posiiivos o 
negati·.·os en vez de un déficit considerat.:e, como sucede con muchos países en 
desarrollo. 

No cabe duda de que el grupo más amplio de países de reciente industrialización 
-no sólo las economías de gran exportación como la República de Corea sino 
también las economías que como la India tradicionalmente se h<in orientado hacia 
el mercado interno- tienen recursos de persona! y conocimientos que representan 
posibles ventajas en materia de exportación. Esas ventajas existen no sólc en lo 

que respecta a los programas de computadoras (que son un producto, no un 
servicio) y a una gama cada vez mayor de servicios a larga d!stancia creados por 
las nuevas tecnologías, sino también en lo que respecta a los servicios que 

'· 
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suponen fa reubicación transitoria de trabajadores calificados. Los serv1c1os 
jurídico y profesionales, con derecho a establecerse, pueden representar una 
ventaja mutua y no sólo unilateral en materia de exportaciones para los países en 
desarrollo no deben poner esto en duda simplemente porque la iniciativa de incluir 
ese tipo de comercio en un pacto sobre los servicios procede casi exclusivamente 
de las empresas multinacionales de los países desarrollados. ¿Porqué decimos 
esto? Esos servicios no son homogéneos. Los abogados, médicos, contadores 
y otros profesionales de los países en desarrollo, sencillamente porque tienen el 
mismo grado de competencia, pueden prestar sus servicios a un costo más bajo, 
y ello puede ser decisivo cuando hay competencia por los precios. 

Las posibilidades de exportación son aún mayores para los países en desarrollo 
si se resuelve la cues<ión de la movilidad de la mano de obra no calificada para la 
ejecución de proyectos concretos mediante contratos a corto plazo (como en el 
Oriente Medio) incluyéndola, como corresponde, en el concepto del derecho a 
establecerse. Esta cuestión ya está en la esfera de lo probable merced a la 
utilización generalizada de mano de ~bra r,o calificada de ese tipo en los decenios 
de 1970 y 1 980, incluso por empresas constratistas internacionales de los 
Estados Unidos. También ha adquirido legitimidad en los programas de inmigra
ción temporal de trabajadores de Europa Occidental en la época de la posguerra 
1 y en la legislación más reciente de los Estados Unidos, promulgada en 1986, que 
permite que más de 300,000 trabajadores ingresen en el país para realizar 
trabajos concretos de corto plazo en la agricultura. 

Otro problema es el costo de protección, por lo que es preciso que los paises en 
desarrolle recuerden algo de suma importancia. Muchos de los servicios objeto de 
comercio son de carácter intermedio. Por<?jemplo, los altos costos de Jos ser.,icios 
bancarios y de seguros son consecuencia de la protecciór; que otorga a esos 
sectores. A su vez, esto inevitablemente afecta también a la capacidad para 
exportar bienes. 

Los efectos de la protección de los servicios intermedios son similares a los que 
resultan del incremento del costo de los producics intermedios, como el acero. 
Pero las repercusiones negativas sobre l2s exportaciones de mercancías son más 
graves en el caso que estamos tratando porque, al negar 2 los exportadores del 
país el acceso a servicios bancarios eficientes, las políticas de protección les 
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niegan no sólo el acceso al crédito de menor costo, sino también, y esto es más 
importante, el acceso a toda Ja gama de servicios que los bancos internacionales 
modernos pueden ofrecer para facilitar el comercio internacional. Por lo tanto. Ja 
protección de los servicios intermedios, orientada al logro de objetivos como el 
control político, tiene costos que no son in.significantes y que los países en 
desarrollo probablemente no han evaluado como es debido. 

Incluso, en las esferas de la telemática y la información, políticas como la de 
protección del equipo de computación producido a nivel local pueden presentar 
una forma innecesariamente costosa y, por lo tanto subóptima de alcanzar los 
objetivos establecidos. Si la meta de la política consiste en desarrollar Ja 
capacidad tecnológica n2.cional mediante el aprendizaje práctico (en vez de en 
seguridad nacional), el costo de esa polftica se;á la difusión del analf"'betismo en 
materia de informática entre la población y la creación de altos costos para los 
productores, quienes en e! proceso de producción tendrán que arreglarse sin 
contar con un acceso de menor costo a la tecnología moderna de la información. 

No se necesita ser un experto en economía para reconocer los costos de esta 
índole. En !a India, estos costos se reflejan en la enorme demora en el uso de 
computadoras en la industria del turismo y en las dificultades que se plantean 
respecto del suministro de computadoras al poder judicial, las escuelas, etc. Con 
la política de sustitución de importaciones se aisia del mundo exterior incluso a una 
población con un alto grado de ir.stru::ci~n y a una economía con importantes 
recursos humanos calificados. Esa política también obstaculiza la prontn adop
ción de procesos modernos basados •:n la tecnología de la información que son 
esenciales p3ra absorber adelantos económicamente eficientes y conducentes a 
una alta productividad 'n el sector manufacturero. 

Lo cierto es que un país como la India (y quizás el Brasil y la Argentina) tiene Ja 
posibilidad de utilizar otro instrumento de polí~ica para lograr el ,.,o minio deseado 
de la tecnología sin esos costos e incluso con mejores resultados. Debe tenerse 
presente que Ja población de cada país cuenta con un importante caudal de 
conocimientos. Entre los científicos que se desempeiian en campos como la 
robótica, la informática y la inteligencia e.rtiíicial en los laboratorios e institutos 
superiores de los Estados Unidos, se pueden encontrar muchos matemáticos y 
científicos indios, incluso en cargos directivos. Estos científicos indios se encuen-
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tran en la vanguardia de la tecnología en esos campos. Como los aspectos 
sociológicos de la migración internacional de los profesionales han evolucionado 
cada vez más en el sentido de permitir que los inmigrantes conserven vínculos 
étnicos con sus países de origen, el Gobierno de la India, tiene en este caso la clara 
oportunidad de elaborar una política que le permita utilizar los servicios de estos 
profesionales radicados en los Estados Unidos cuando lo considere oportuno. Si 
se adopta la opción proteccionista, disminuirá esta reserva de tecnología (los 
profesionales de todos modos podrán optar por salir del país) y se perderán 
conocimientos sobre informática y métodos de producción eficientes. Si se 
autorizan importantes baratas a precios mundiales, se pueden evitar estos costos, 
y se utiliza otro instrumento de política que permita la iibre emigración y la 
utilización de los conocimientos más adelantados que poseen fos emigrados, se 
obtendrán los mejores conocimientoc: af costo más bajo. 

Para decirlo c!e otra manera, los dos objetivos de difundir conocimientos sobre 
informática y fomentar la adopción de procesos de producción eficientes, e incre
mentar los conocimientos técnicos de los nacionales del país no se pueden 
alcanzar utilizando fa protección como único instrumento de política. Pero sí se 
pueden alcanzar utilizando dos innrumentos de política: fa importación a precios 
del mercado mundial de comput;o:~!oras y tecnología conexa, y fa apertura en 
materia de emigración combinada con el aprovecl1amiento de los conocimientos 
de los emigrados. 

Es indudable c¡ue esta combinación de polfticas no se ajusta en modo alguno al 
molde prote:::c1011ista .r requiere la ad":>pción simultánea e innovadora de medidas 
en esferas que, en general, no se consideren esferas conexas de intervención del 
gobierno. Pero oí recen perspectivas mucho mejoíes para fos países que notiGnen 
fa capacidad y aptitud de utilizar provec:1osamente esa combinación de políticas 
en el campo de fa i'.lformática. 

Asimismo, es importante sefialar que los países en desarrollo deben participar en 
fas negociaciones no obstante la posición de los Estados Unidos, que a decir 
verdad, estos aducen que su ventaja comparativa se encuentra en fas "esteras 
nuevas" corno fo son !os servicios, propiedad intelectual y fas normas que rigen las 
inversiones relacionadas con el comercio, en consecuencia para entrar en una 
negociación de concesiones recíprocas en gran escala estan dispuestos, a 

,_ 
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cambio de ello a considerar la posibilidad de adoptar acuerdos de desmantela
miento y statu qua en relación con el comercio de mercancías. Otro argumento 
que esgrimen los Estados Unidos en favor de estas compensaciones recíprocas 
en gran escala es que a su gobierno Je resultará muy dificil mantener a raya a los 
profesionistas del Congreso a menos que los países en desarrollo adelantados 
(el Japón y la Comunidad Económica Europea) abran sus mercados a las 
exportaciones y servicios existentes con medida compensatoria. Por lo tanto, 
esos países se ven enfrenados con lo que podría considerarse una situación 
bastante difícil: a su juicio. se ies piden concesiones para que sus exportaciones 
sigan teniendo acceso a los mercados (y no para que estas puedan ampliarse). 
Pero esto a su vez refleja un cambio sustancial en la posición de Jos Estados 
Unidos en las negociaciones comerciales • pues ha pasado de la reciprocidad al 
estilo del GA TT a la reciporcidad plena. En medida creciente los Estados Unidos 
se interesan en las ventajas netas que puede obtener de todo el sistema comercial 
más bien que en las que pueden derivar de la modificación de los obstáculos al 
comercio. 

Puede considerarse que la insistencia de los Estados Unidos en :a reciprocidad 
plena constituye un retorno inevit&ble a la concepción simétrica original del orden 
comercial mundial. Por lo tanto, no se trata de una posición a la que los países en 
desarrollo puedan oponerse con probabilidades de éxito, aunque la consideren 
injusta desde la perspectiva de la reciprocidad al estilo dei GATT. T8mpoco es 
probable que pueda hacerlo el Japón que según se afirma con razón o sin ella, no 
ofrece un acceso totalmente simétricc a su mercado. En consecuencia los países 
en desarrollo deben partir de la pre mi'. a desfavorable de que no se puec:Je esperar 
que los Estados Unidos, en especial su Congreso. sigan permitiendo el acceso 
tradiciona! a sus mercado si los países en cJesarrollo no ofrec :· .1 una reciprocidad 
significativa, aun cuando el país íogre eliminar los déficit de su balanza comercial. 

La participación de los países en desarrollo dabe obedecer a Jos siguientes 
motivos: 

- Es arriesgado dejar que los países desarrollados definan por sí solos el pacto 
sobre servicios. Es casi seguro que en~onces sólo tendrían en cuenta sus 
intereses de exportación más estrechos, en vez de reflejar en forma más justa 
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y adecuada los princrpros generales, que también son beneficiosos para los 
intereses de los paises en desarrollo.(18) 

- Es indudable que existen posibilidades de reciprocidad en el sector de los 
servicios para los paises de creciente industrializacion que tienen abundante 
personal calificado, especialmente si al formular un acuerdo sobre los servicios 
no se dejan a un lado los que tienen un uso muy intensivo de mano de obra, en 
especial de mano de obra calificada que requieren una reasignación transitoria 
de personal. 

- En vista de las dificultades con que se tropieza para alcanzar progresos rápidos 
hacia la liberalización de los servicios, es poco probable que en Ronda Uruguay 
se logre algo más concreto que un código o un acuerdo sobre principios. Es 
improbable que en la ronda misma se logre concretar la liberalización en virtud 
de tal código. Esta perspectiva conf!rma que es acertado que ios paises en 
desarrollo adopten la estrategia de participar en las negociaciones sobre los 
servicios pues así ayudarían a satisfacer el deseo de someterlos a una disciplina 
comercial y evitarían presiones proteccionistas sobre el comercio de mercan
cías, al mismo tiempo, tendrían la oportunidad de asegurarque se incorporen sus 
intereses y sus perspectivas en materia de exportación en el código sobre los 
servicios. 

- Otro motivo, que atalle a los países en desarrollo más grandes, es que pueden 
esperar que los Estados Unidos continuén utilizando enfoques bilaterales para 
abrirdeterminados sectores de servicios en determinados países, incluso mien
tras esté en marcha el proceso de adopción de normas. (Así lo han hecho con 
Israel en el contexto del artículo XXIV y con la República de C'orea en !a esfera 
de los seguros, recurriendo a !a Seción 301) Es probable que e~.!o sea inevitable, 
dadas las enormes presiones del Congreso y de los grupos de intereses espe
ciales para obtener resultados rápidos. 

Hasta cierto punte cabe prever que e! Representante Comercial de los Estados 
Unidos procurará qu0 se utilicen esos enfoques bilaterales para "sentar precen-

(18) Por e1emplo. o! hoc1!"10 Ce ~~e l::is p:!~ses en desarrollo no partícipa;an en las negciciaci::>r.es Ca fa Ronda 
Tokio sobro el Código de Subvenciones hasta una etapa muy avanzada qufzas hayD. perjudicado sus 
intoreses (como lo ponen do rnanifiesto las restricciones genera/os en lo que respecta a las subven~ 
cienes a la exportación) y haya llevado a lc::i. mayoría de los paf ses do ose grupo a negarse a firmar1o. 
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dentes útiles" para el código multilateral. Al mismo tiempo, hay cierto peligro de 
que los grupos de presión sectoriales traten de obtener resultados "cuantitativos" 
mas bien que "normativos". Esta tendencia a tratar de obtener resultados 
cualitativos favorables a los sectores de exportación de los Estados Unidos, en vez 
de tratar de obtener una liberalización basada en la adopción de normas en el 

ámbito internacional, es un peligro que no ha sido fácil evitar. Resultó evidente en 
el caso de los contingentes de exportación de carne vacuna al Japón: según se 
dijo, los Estados Unidos querían un contigente más grande y no una auténtica li
beralización por parte del Japón, ya que en ese caso Australia habría tenido una 
ventaja respecto tanto de !os Estados Unidos como del japón. Se ha insistido en 
la necesidad de que las empresas norteamericanas cuenten con una proporción 
segura del mercado del Japón y ese fue el punto de referencia para evaluar el 
"desempeño" de ese país, cuando el presidente Reagan impuso aranceles 
punitivos a determinados productos japoneses en abril de 1987. Esta es una 
innovación tan interesente en materia de política comercial que Bhhagwati en 
1987, la denominó aum:;mto volLintario de las importaciones. 

Es poco lo que les países en desarrolle podrán hacer a este respecto porque como 
en e! caso de Corea, los más fuerte se imponen a los més débiles. Este es el el 
argumento más antiguo que se puede <::ducir para recurrir al multi!ateralismo, que 
se considera como la única protección pz.ra los mó.s débiles. 

- Otra razón de peso para que los países crn desarrollo participen en la redacción 
de las normas muWlaterales es que las normas redactac!as entre iguales 
tenderían a restar importancia a los problemos que se plantean para los no 
iguales rnspecto de la liberalización de los servicios. 

En conclusión la finalidad de las negociaciones sobre e! comercio de servicios es 
establecer un marco multilateral de principios y normas para el comercio de 
servicios, incluida la elaboración de posibles disciplinas para s;;;ctores particula

res, con miras a la expansión de dicho comercio en condiciones de transparencia 
y de liberalización p~ogresiva y como medio de promover el crecimiento econó
mico de todos los interiocutores comerciales y el desarrollo de los países en 
desarrollo. Este marco respetará los objetivos de políticn gencre.1 de las leyes y 
reglamentaciones nacionales aplicables a los servicios y tendrá en cuenta la labor 

realizada por los organismos internacionales pertinentes. 

52 



Serán aplicables a estas negociaciones los procedimientos y prácticas del GATT. 
Se establece un grupo de negociaciones sobre Servicios para ocuparse de estas 
custiones. Podrán participar en las negociaciones previstas en la presente Parte 
de la Declaración los mismos países que en fas negociaciones previstas en Ja 
Parte l. La Secretaría del GA TT prestará su apoyo, con asistencia técnica de otros 
organismos si así lo decide el Grupo de Negociaciones sobre Servicios. 

El Grupo de Negociaciones sobre Servicios rendirá informe al CNC. 

Cuando se hayan quedado definidos los resultados en todas las esferas, los 
Ministros reunidos igualmente en período extraordinario de sesiones de las partes 
contratantes, decidirán 2cerca de la e Qlicación internacional de los correc:pondien
tes resultados. 

Como ya se dijo con anterioridad, este último tema no fué considerado de Ja 
competencia del Acuerdo, en consecuencia dichas negociaciones se llevan a 
cabo por mandato d8 los Ministros, en forma paralela a las negociaciones sobre 
mercancfas.(19) 

De una o de otra maner2. es tal la impo11ancia del sector servicios, que estos 
fueron sujetos do revisión tanto en el GA TT corno en sus países miembros, de ahí 
que México, que acababa de ingresar, no tenía experiencia de negociación 
internacional -solo en actividades rnuy específicas, como transporte aéreo y 
marítimo, y telecomunicaciones- en el capítulo V analizaremos el perfil de nuestro 
país. No obstante no podernos dejar de destacar la participación de México en 
esta Ronda: 

En dicha comunicación elaboraaa por el grúpo intersecretarial sobre servicios se 
sel'iala que la declaración de Punta dei Este respecto de los países en desarrollo 
requiere del cumplimiento de, entre otros, los siguientes objetivos secundarios: 

- El crecimiento sostenido de la producción y productividad del sector de los 
servicios en !os países en desarrolo. 

(1 9) Finger J. M1chel y Andrsej Oiechowski Compil<idores. Ob. Cit. pag. 200-203. 
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- El crecimiento sostenido del empleo en este sector. 

- El mejoramiento de la competitividad internacional de los bienes y servicios pro
ducidos por este país. 

- El crecimiento sostenido de sus exportaciones de servicios. 

- El acceso justo y equitativo a las nuevas tecnologías generadas o distribuidas 
por este sector. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se requiere: 

- Consagrar el princ!pio de la reciprocidad relativa como un reconocimiento de que 
no puede haber tratamientos iguales entre desiguales. 

- Que los servicios en que los países en desarrollo son competitivos, es decir la 
mano de obra y los flujos de mano de obra, o sea, objeto de negociación en el 
GNS. 

- Que las negociaciones no incluyan el llamado "derecho de establecimiento" o 
presencia comercial. 

- Qus los países desarrollados se comprometan a no establecer ninguna nueva 
restricción a los servicios importados a los paises en desarrcllo a partir de la 
sesión de revisión de las negociaciones. 

- Que para los paises en desarrollo no se consideren como obstáculos al 
comercio: 

a) Las leyes y reglamentos reíerentes a los nuevos servicos o a la mayor 
transportabilidad de los mismos, 

b) Las leyes ~' reglamentos referidos a la inversión extranjera. 

e) El trato igual a los servicios nacionales e importados lo cual incluye a la 
inversión extranjera. 
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d) La no discriminación entre proveedores extranjeros de servicios, lo que 
no incluye a los proveedores nacionales. 

- Que los países desarrollados otorguen a los países en desarrollo el trato incon
dicional y sin restricciones de la nación mas favorecida, tanto en el acuerdo 
marco como en los acuerdos sectoriales. 

- El otorgamiento de una preferencia a la negociación de los sectores de interés 
para los países en dasarrolo. 

- El análiss de los medios e instrumentos para celebrar fa transferencia de 
tecnología hacia los países en dasarrollo. 

- Que el acuerdo marco y los acuerdos sectoriales reflejen adecuadamente que 
uno de los principales objetivos de la política nacional de las leyes y reglamentos 
de los países en desarrollo es precisamente su desarrolllo económico. 

- Los acuerdos sectoriales que llegaran a establecerse deberán ser indepen
dientes entre sí y con relación a los resultados de las negociaciones en el campo 
de los bienes. 

En la negociación, la posición de México fué la que tuvo mayor número de 
reacciones, generadas tanto en países en desarrollo como desarrollados. En 
cuanto a los primeros recibió un apoyo practicamente unánime de todas fas 
delegaciones que participaron. En lo que tiace a los segundos, tuvo muchas e 
importantes reservas, particularmente a lo que hace a los siguientes puntos: 

- La negociaciór. de flujos de mano de obra. 

- La inclusión de inversión extranjera directa de las negociaciones. 

- La posibilidad de que los países en desarrollo legislen sobre los "nuevos .. 
servicios sin sujetarse a los acuerdos que eventualemtne se negocien. 

- En el anáiisis por parte del GNS del código de conducta sobre transferencia de 
tecnología de la UNCTAD. 
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Sin embargo, todos los países desarrolados manifestaron estar dispuestos a 
aceptar los objetivos secundarios propuestos por la Delegación mexicana y 
analizar los medios para lograrlos, incluyendo medidas adecuadas en lo que se 
refiere a la transferencia de tecnología. Mas aún, las delegaciones de estos 
países calificaron la propuesta de México, como una contribución muy importante 
y positiva a las discusiones de la GNS puesto que esto permite tener algo concreto 
sobre la mesa de las negociaciones en relación con el tema del desarrollo 
económico. 

No obstante, despues de cinco años de negociaciones se ha elaborado el 
proyecto d2 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 

D. ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS "GATS" 

Este proyecto, según protocolo de Ronda Uruguay, está integrado por XXXV 
artículos divididos en seis partes, seis anexos, dos decisiones, un Entendimiento 
y un Apéndice.(20) A reserva do la aclaración jurídica que corresponda efectuar 
respecto del acuerdo en su conjunto, los participantes examinarán cuestiones 
técnic2s relativas 21 artícu!o XXI (mociificación de las listas) y XXXIV definiciones. 

También se realizará una !abcr de carácter técnico respecto del Anexo sobre 
Telecomunicaciones y servicios de transporte aéreo. 

En este proyec~c no se dá alguna definición sobre servicios, sin embargo 

establece su ámbito de aplicación: 
··1. El presente Acuerdo se aplica a las medidas adoptadas por las Partes que 

afecten al comercio de servicios. 
2. A los efectos del presente Acuerde, se define el comercio de servicios como 
el suministro de un servicio· 

a) del territorio de una Parte al territorio de otra Parte; 
b) en el territorio de una Parte a un consumidor de otra Parte; 
c) por conducto de la presencia de entidades proveedcras de servicios de 

una Parte en el territorio de otra Parte; 
d} por personas físicas de una Parte en el territorio de otra Parte." 

(20) Acuerdo General Sobrt-l S9rvicios (GATS) Reccnocido con el númoro MTN.TNC7Vr17FA. 
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Se tratan los servicios que se consumen en fa medida que se producen, asimismo, 
se desprenden las tres formas de como pueden comercializarse internacionalmen
te los servicios (se está privilegiando la inversión extanjera): 

Esto nos conlleva a analizar los posibles problemas de "inversión extranjera" que 
se presentan en diversos países, como lo es el caso nuestro, para ello, tendríamos 
que hacer ciertas modificaciones a nuestro derecho interno, mismo que trataremos 
en los dos últimos capítulos. 

Con estas tres formas de comercialización internacional de los serv1c1os, se 
interpreta que debe existir un derecho a establecerse y este a su vez nos vincula 
al principio de tratamiento nacional, Jo cual nos conduce a las siguientes interrogan
tes: 
a) Dónde yo quiera? 
b) La actividad que quiera? 
c) Qué garantía tengo respecto a eveiltuales expropiaciones? 

Bien, ésto tendría que resolverse a la luz del Derecho Interno de cada país. 
En este acuerdo el término "servicios" comprende todo servicio de cuafquiersector, 
excepto los servicios suministrados en ejercicio de funciones gubernamenta
les.(21) 

Las partes segunda y tercera del proyecto contempla principios como: 

TRATO DE NACION MAS FAVORECIDA (ART. ll) 

Cada Parte otorgará inmediata e in ~ondicionalmente a los se1vicios y a los provee
dores de servicios de cualquier otra Parte un trato no menos favorable que el que 
conceda a los servicios similares de cualquier otro país.(22) Se pueden dar 

(21) Los términos da fa exclusión da los servicios sumini!;fradc:> on ojerc:cio do funcionas gubemamenta
Jos se ox.:imir.an en ol contexto de /a labor relativa al artfcu:o XXXIV y que son tas siauion:os ac1ividades: 

Las actividades re¿:i:iz;::.das por los bancos o autoridades monetarias centrales o por cualquier ctra in$titución 
pública en prosecución do políticas monetarias o cambiarías; Las actividades que formen parto de un 
sistema legnl de scguridéld o de planes de jubt!ación públicos; y Otras actividades ruafizadas por una 
Institución pública por cuanta o con garantía del Estado o con utUiZé!clón. 

(22) Estas disposi:;ianes no se aplican a acuerdos internacionales sobre asi!>tencia jurfdica y/o administra
tiva. 
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excepciones, siempre y cuando esté enumerada en el Anexo sobre Excepcioness 
del artículo JI, y se cumplan las condiciones establecidas en el mismo. 

Las disposiciones del presente Acuerdo no se interpretarán en el sentido de 
impedir que una Parte confiera o conceda ventaja a paises adyacentes con el fin 
de facilitar intercambios, limitados a zonas fronterizas contiguas, de servicios que 
se produzcan y consuman localmente. 

Se trata de evitar preferencias o discriminaciones frente a Jos prestadores de 
serJicios. Toda apertura y liberalización concedida en un país a determinados 
proveedores, se hace extensivo a todos los interesados en actuar en dicho campo 
de los servicios. 

TRANSPARENCIA (ART. 111) 

Cada parte publicará con prontitud y, salvo en situaciones de emergencia, a más 
tardaren la fecha de su entrada en vigor, todas las leyes, reglamentos y directrices 
administrativas pertinentes y demás decisiones, resoluciones o medidas de 
aplicación general que se refieran o afecten al funcionamiento del presente 
Acuerdo, ya hayan sido puestos en vigor por instituciones nacionales o subnacio
nales del gobierno o por una entidad normativa no gubernamental. Se publicarán 
asimismo los acuerdes internacionales que se refieran o afecten al comercio de 
servicios y de los que sea signataria una Parte en el presente Acuerdo. 

Cuando no sea factible IQ publicación de la información a que se refiere el párrafo 
anterior, ésta se pondré a disposición del público de otra manera. 

Cada parte informará con pron1itud a :as PARTES, por lo menos anualmente, del 
establecimiento de nuevas leyes, reglamentos o directrices administrativas que 
afecten considerablemente al comercio de servicios abarcado por sus compromi
sos específicos en virtud del presente acuerdo, o de las modificaciones que 
introduzca en los ya existentes. 

Cada Parte responderá con prontitud a todas las peticiones de información 
específica formuladas por las demás Partes acerca de cualesquiera de sus leyes, 
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reglamentos, directrices administrativas o demás decisiones, resoluciones, medi
das de aplicación general o acuerdos internacionales de los citados en el párrafo 
primero. Cada Parte establecerá asimismo uno o más servicios encargados de 
facilitar información específica a las otras Partes que lo soliciten sobre todas estas 
cuestiones, así como sobre las que estén sujetas a la obligación de notificación. 

Esos servicios de información se establecerán en el plazo de dos años a partir de 
la entrada en vigor del presente Acuerdo. Para los distintos países en desarrollo 
podrá convenirse la flexibilidad apropiada con respecto al plazo en el que hayan 
de establecerse esos servicios de información. No es necesario que los propios 
servicios conserven textos de las leyes y reglamentos. 

Calquiera de las Partes pod 1 notificar a las PARTES 8.lguna medida adoptada por 
otra Parte que, a su juicio, " ~cte el funcionamiento del presente Acuerdo. 

La transparencia en materia de 10ervicios supone identificar todas las complejas re
glamentacionGs que a nivel nacion~I. cada estado establece, a tin de evaluar su 
existencia y limitar al má>:imo el criterio de discrecionalidad con que estas 
normativas se aplican. Se trata de un cieber de información y justificación a fin de 
que los proveedcres extranjeros conozcan con objetividad y fijeza, las regulacio
nes internas en el sector servicios . 

. DIVULGACíON DE LA !NFORMACION CON:=IDENCIAL (ART. 111 bis) 

Ninguna disposición del prc~sente Acuerdo impondrá a ninguna Parte la obligación 
de facilitar información conf:dcncial cuya divu:gación puede consti:uír un obstácu

lo para el cump!iminto de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, 
o pueda lesio;;ar intereses comerciales legítimos de empres2s públicas o priva

das. 

TRATO ESPECIAL A PAISES EN DESARRO!..O (AAT.IV) 

Se facilitará la creciente participación de los países en desarrollo en el comercio 
mundial mediante compromisos específicos negociados por las diferentes Partes 
en el marco de 18.s Partes 111 y IV de! presente Acuerdo en re:lación con: 
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a} el fortalecimiento de su capacidad nacional en materia de servicios y de su 
eficacia competitividad, mediante, entre otras cosas, el acceso a la tecnologia 
sobre una base comercial; 

b} la mejora de su acceso a los canales de distribución y las redes de información; 
y 

c} la liberalización del acceso a los mercados en sectores y modos de suministro 
de interés para sus exportaciones. 

Las Partes desarrolladas, y en la medida posible las demás Partes, establecerán 
puntos de contacto, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, para facilitar a los proveedores de servicios de los países en 
desarrollo la obtención de información, referente a sus respectivos mercados, en 
relación con: 

a} los aspectos comerciales y técnicos del suministre de servicios; 
b} el registro, reconocim!ento y obtención de títulos de aptitud profesional; y 
c} la posibilidad de obtener tecnología en materia de se;vicios. 

Al aplicar los párrafos anteriores, se dará especial prioridad a los paises menos 
adelantados. Se tendrá particu!armente en cuenta la gran dificultad de estos 
países para aceptar compromisos negociados en vista de su especial situación 
económica y de sus necesidades en materia de desarrollo, comercio y finanzas." 

INTEGR.r.-cror·J ECONOMICA {ART. V} 

Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán a n:';1guna de ias partes en 
el mismo ser parte en un acuerdo por el que se liberalice el comercio de servicios 
entre las partes en tal acuerdo, a condición de que ese acuerdo: 

a) tenga una cobertura sustancial de sectores, y 
b) establezca la ausencia o la eliminación, en lo esencial, de toda c:scrlminacién 

entre las Partes, en el sentido del artículo XVII, en los sectores comprendidos 
en el primer párrafo inciso a), por medio de: la eliminación de las medidas dis
criminatorias e>:istentes, y/o la prohibición de medidas discriminatorias nuevas 
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o más discrinatorias, ya sea en la fecha de entrada en vigor de este acuerdo 
o sobre la base de un marco temporal razonable, excepto para las medidas 
permitidas en virtud de los artículos. 

Al determinar si se cumplen las condiciones establecidas en el párrafo anterior 
inciso b), podrá tomarse en consideración la relación del Acuerdo con un proceso 
más amplio de integración económica o liberalización del comercio entre los 
países de que se trate. 

Cuando sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo primero, 
paises en desarrollo, se preverá flexibilidad con respecto a las condiciones 
enunciadas en dicho párrafo, en particular su apartado b), en consonancia con el 
nivel de desarrollo de los países rJe que se trate, en general y en sectores y 
subsectores particulares. 

Todo acuerdo de los mencionados en el párrafo primero, estará destinado a 
facilitar el comercio entre las partes en él y no elevará, respecto a ninguna Parte 
no signataria del acuerdo, el nivel global de obstáculos al comercio de servicios 
dentro de Jos respectivos sectores o subsectores con respecto al nivel aplicable 
con anterioridad al acuerdo. 

Si en la conclusión, ampliación o modificación importante de cualquier acuerdo en 
el marco del párrafo multicitado una Parte se propone retirar o modificar un 
compromiso de manera incompatible con los términos y condiciones enunciados 
en su lista, dará aviso de tal modific3ción o retiro con una antelación mínima de 
90 días, y será aplicable el procedimiento enunciado en los párrafos 2 a 4 del 
artículo XXI. (Modificación de las listas) 

a) Los proveec!ores de servicios de cualquier otra Parte que senn personas 
jurídicas constituidas en virtucl de la legislación de una Parte en un Acuerdo 
comprendido en el párrafo 1 fill.!2ffi tendrán derecho al trato concedido en virtud 
de tal acuerdo, a ccndición de que realicen operaciones económicas sustantivas 
en el territorio de las partes en ese acuerdo. 

b) la parte podrá negarse a otorgar el trato a que se refiere el apartado 1 supra si: 
i) el proveedor de servicios no estaba establecido en el territorio de una parte en 

tal acuerdo con anterioridad a Ja firma del mismo, y 
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ii) las partes en ese acuerdo no aplican un trato común a terceros países con 
respecto al sector o subsector de que se trate.. 

Las partes en el presente Acuerdo que sean pa'-'."es en cualquier acuerdo de los 
mencionados en el párrafo 1 .s..u.pra notificarán p.-ontamente a las PARTES ese 
acuerdo y toda ampliación o modificación importa'lte del mismo; también facilita
rán a las PARTES la información pertinente quE éstas puedan solicitarle. Las 
PARTES podrán establecer un grupo de trabajo para que examine tal acuerdo o 
ampliación o modificación del mismo y les rinda nforme sobre su compatibilidad 
con el presente artículo. 

Con objeto de velar por que las medidas relativ= a las prescripciones y proce
dimientos en materia de títulos de aptitud, las no,-mas técnicas y las prescripcio
nes en materia de licencias no constituyan obstá-culos innecesarios al comercio, 
las PARTES, por medio de los órganos apropiados que establezcan, elaborarán 
las disciplinas que sean necesarias. Dichas disciplinas tendrán la finalidad de 
velar por que esas prescripciones, entre otras =sas: 

a) se basan en criterios objetivos y transparen:tes. como Ja competencia y la 
capacidad de prestar el servicio; 

b) no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio; 
c) en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de por 

sí una restricción al suministro del servicio. 

En los sectores o subsectores en que una Parte haya asumido compromisos es
pecíficos de conformidad con los artículo XVI y XVII del presente Acuerdo. dicha 
Parte, en espera de la entrada en vigor de las disciplinas que se elaboren para 
esos sectores o subsectores en virtud del párrafo 4. no aplicará prescripciones en 
materia de licencias y de titules de aptitud ni normas técnicas que anulen o 
menoscaben dichos compromisos de un modo que: 
i) no se ajusten a los criterios expuestos en los apartados a), b) oc) del párrafo 

anterior; y 
ii) no pudiera razonablemente haberse esperado de esa Parte en el momento en 

que ésta asumió los compromisos respecto de dichos sectores o subsectores .. 

Para determinar si una Parte cumple Ja obligación dimanante del párrafo anterior 
a) .lil.!J2ra, se tendrán en cuenta las normas internacionales de las organizaciones 
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internacionales competentes que aplique esa Parte. 

En los sectores o subsectores en los que se contraigan compromisos específicos 
respecto de los servicios profesionales, cada Parte establecerá procedimientos 
adecuados para verificar la competencia de los profesionales de otras Partes. 

REGLAMENTACION NACIONAL (ART. VII) 

1. A los efectos del cumplimiento, en todo o en parte, de sus normas o criterios para 
la autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión de 
licencias a los mismos, y con sujeción a las prescripciones del párrafo 3 infra, las 
Partes podrán reconocer la educación o experiencia obtenidas, los requisitos 
cumplidos o las licencias o certificados otorgados en un determinado país. Este 
reconocimiento, que puede otorgarse mediante armonización o de otro modo, 
podrá basarse en un acuerdo o convenio con el país en cuestión, o podrá ser 
otorgado de forma autónoma. 

2. Las Partes que intervengan en esos acuerdos o convenios, futuros o ya en vigor, 
brindarán oportunidades adecuadas a las demás Partes interesadas para que 
negocien su adhesión a ellos o para que negocien otros comparables. Cuando 
una Parte otorgue el reconocimiento de forma autónoma, brindará a las demás 
Partes las oportunidades adecuadas para que demuestren que debe reconocerse 
la educación, la experiencia, las licencias o los certificados obtenidos o los 
requisitos cumplidos en sus territorios. 

3. Las Partes no otorgarán el reconocimiento de manera que constituya un medio 
de discriminación entre países en la aplicación de sus normas o criterios para la 
autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión de 
licencias a los mismos, o una limitación encubierta al comercio de servicios. 

4. Cada parte: 
a) en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, 

o de su adhesión a él informará a las PARTES, de las medidas que tenga en 
vigor en materia de reconocimiento y hará constar si esas medidas se basan en 
acuerdo o convenios del tipo de los mencionados en el párrafo 1 ; 
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b) informará a las PARTES con prontitud, y con la máxima antelación posible, de 
la iniciación de negociaciones sobre tales acuerdos y convenios con el fin de 
ofrecer a las demás Partes oportunidades adecuadas para que indiquen su 
interés en participar en las negociaciones antes de que éstas entren en una 
fase sustantiva; 

c) informará con prontitud a las PARTES cuando adopte nuevas medidas en 
materia de reconocimiento o modifique considerablemente las vigentes y hará 
constar si las medidas se basan en los acuerdos o convenios mencionados 
anteriormente. 

5. Siempre que sea procedente, el reconocimiento deberá basarse en criterios 
convenidos multilateralmente. En los casos en que corresponda, las Partes 
trabajarán en colaboración con las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales competentes con miras al establecimiento y adopción de 
normas y criterios internacionales comunes para el reconocimiento y normas in
ternacionales comunes para el ejercicio de las actividades y profesiones pertinen
tes en la esfera de los servicios. 

PROVEEDORES EXCLUSIVOS (/~RT. VIII) 

1. Cada parte velará porque todo proveedor de un servicio que goce de monopolio 

en sus territorio no actúe, al prestar el ser1icio objeto de monopolio en el mercado 
pertinente, de m2nera incompatible con las obligaciones para ella dimanantes del 

trato de la NMF y de los compromisos específicos contraidos de conformidad con 
los compromisos específicos, l. Acceso a los mercados, IL Trato nacional, 111. 
Compromisos específicos del presente Acuerdo. 

2. Cuando un proveedor monopo!ista de una Parte compita, directamente o por 
medio de uno. sociedad filial, en el suministro de un servicio que no esté 
comprendido en el ámbito de sus derechos monopolistas y que esté sujeto a los 
compromisos específicos contraídos por dicha Parte en el marco del presente 
Acuerdo, dicha Parte velará por que ese proveedor no abuse de su posición 

monopolista para actuar en sus territorio de manera incomp2tible con esos 
compromisos. 
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3. A solicitud de una Parte que tenga motivos para creer que un proveedor 
monopolista de un servicio de otra Parte está actuándo de manera incompatible 
con los párrafos 1 ó 2 ~. las PARTES podrán pedir a la Parte que haya 
establecido o que mantenga o autorice esa entidad que facilite información 
específica en relación con las actividades de que se trate. 

4. Si tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, .una Parte otorgará derechos 
monopolistas en relación con el suministro de un servicio abarcado por los com
promisos específicos por ellas contraídos en el marco del presente Acuerdo, dicha 
Parte lo notificará a las PARTES con una antelación mínima de tres meses con 
relación a la fecha prevista para la concesión de los derechos monopolistas, y 
serán aplicables las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del artículo XXI. 

5. Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables a los casos 
en que un..:i Parte, de iure o de facto: a) autorice o establezca un pequeño número 
de proveedores de servicios, y b) impida en lo sustancial la competencia entre sus 
proveedores en su territorio. 

PRACTICAS COMERCIALES (ART. IX) 

1. Las Partes reconocen que ciertas prácticas comerciales que los proveedores 
de servicios, a~ar:e de los comprenc'idos en e! articulo VII, pueden limitar la 

competencia y, por ende, restringir el comercio de servicios. 

2. Cada Parte, a petición de otra Parte, entablará consi.;ltas ce:· miras a eliminar 
las práctic<.::s a que se refiere el párrafo 1 ~· La Parte a la que se dirija la 
petición la examin;::irá cabalmente y con comprensión y prestará su cooperación 

facilitando la información no confidencial que esté al alcance del público y que 
guarde relación con el asunto de que se t.rate. Dicha Parte facilitará también otras 
informaciones de que disponga, con sujeción a su legislación nacional y a reserva 
de la conclusión de ur. acuerdo satisfactorio sobre la salvaguarda del carácter 

confidencial de esa infcrmació.'1 por la parte petitoria. 

'. 
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SALVAGUARDIAS {ART. X) 

1. En un plazo de tres años a partir de Ja entrada en vigor del presente Acuerdo, 
se llevarán a término negociaciones multilaterales sobre Ja cuestión de las 
medidas de salvaguardia urgentes, basadas en el principio de no discriminación 

y se pondrán en efecto de sus resultados. 

2. Entre tanto, el período de tres años necesario para que una Parte pueda recurrir 
al artículo XXI queda reducido a un año en caso de que la Parte que invoque Ja 
presente disposición pueda presentar a las PARTES motivos que justifiquen el no 
esperar a que transcurran Jos tres años completos. Las demás disposiciones del 
artículo XXI serían élplicables. 

3. La presente disposición expirará en el plazo de tres años a que se refiere el 
párrafo 1 fillQ.IB. 

PAGOS Y TFIAr'l!SFERENCIA. (ART. XI} 

1. Excepto en las circustancias previstas en el artículo XII, Restricciones para 
proteger Ja Balanza de Pagos, las Partes no aplicarán restricciones a Jos pagos y 
transferencias internacionales por concepto de transacciones corrientes referen
tes a compromisos específicos contraídos en virtud del presente /\cuerdo. 

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo. afectará a los derechos y obligacio
nes de los miembros del Fondo Mon0tario Internacional en virtud del Convenio 
Constitutivo del m'smo, con inclusión de la utilización de medidas cambiarías que 

estén en conforr.11dad con dicho Canvenio Constitutivo, con la salvedad de que 
ninguna Parte impodrá sobre ninf;una transacción de capital restricciones incom
patibles c::in los compromisos específicos que haya contraído en virtud del 
presente artículo XII o a solicitud del Fondo. 

RESTRICCIONES PARA PROTEGER BALANZA DE PAGOS {ART. XI!} 

1. En caso de existencia o amenaza de graves dificultades financieras exteriores 
o de balanza de pagos, una Parte podrá adoptar o mantener restricciones del 
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comercio de servicios respecto de los que haya contraído compromisos especí
ficos, con inclusión de los pagos o transferencias por concepto de transacciones 
referentes a tales compromisos. Se reconoce que determinadas presiones en la 
balanza de pagos de una Parte en proceso de desarrollo económico o de 
transición económica pueden hacer necesaria la utilización de restricciones para 
lograr, entre otras cosas, el mantenimiento de un nivel de reservas financieras 
suficiente para la aplicación de su programa de desarrollo económico o de 
transición económica. 

2. Las restricciones a que se refiere ol párrafo 1 .s.!]2IB: 

a) no discriminarán entre las Partes en el Acuerdo; 
b) serán compatibles con los ar<ículos del Convenio Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional: 
c) evitarán lesionar innecesariamente los intereses comerciales, económicos y 
financieros de otras Partes; 
d) no excederán de lo necesario para hacerfrente a las circustancias mencionadas 
en el párrafo 1 ; y 
e) serán temporales y se eliminarán progresivamente a medida que mejore la 
situación indicada en el párrafo 1. 

3. Al determinar la incidencia de tales restricciones, las Partes podrán dar prioridad 
al suministro de los servicios que sean más necesarios para sus programas 
económicos o de desarrollo, pero no se establecerán tales restricciones con el fin 
de proteger a un determinado sector de servicios. 

4. Las restricciones adoptadas o mantenidas en virtud del párrafo 1 del presente 
artículo, o las modificaciones que en ellas pued;:¡n introducirse, se notificarán con 
prontitud a las PARTES. 

5. a) Las Partes que 2.pliquen las disposiciones del presente artículo celebrarán 
con prontitud consultas con las PARTES sobre las restricciones mantenidas en 
virtud del mismo. 
b) Las PARTES establecerán procedimientos para la celebración de consultas 
periódicas con el fin de estar en condiciones de hacer a la Parte interesada las 
recomendaciones que estimen apropiadas. 
c) En esas consultas se evaluarán la situación de balanza de pagos de la parte 
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interesada y las restricciones aplicadas en virtud del presente artículo, teniendo 
en cuenta, entre otros, factores tales como: 

i) la naturaleza y el alcance de las dificultades financieras exteriores y de 
balanza de pagos: 

ii) el entorno exterior. económico y comercial, de la Parte que celebre las 
consultas; 

iii) otras posibles correctivas de las que pueda hacerse uso. 
d} En las consultas se examinará la conformidad de las restricciones que se 
apliquen con el párrafo 2, en particular por lo que se refiere a la eliminación 
progresiva de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado v) de dicho 
párrafo. 
e) En tales consultas, las PARTES aceptarán todas las conclusiones de hecho en 
materia de estadística o de otro orden que les presente el Fondo Monetario 
Internacional sobre cuestiones de cambio, de reservas monetarias y de balanza 
de pagos y basarán sus conclusiones en la evaluación hecha por el Fondo de la 
situacion financiera exterior y de balanza de pagos de la Parte de que se trate. 

6. Si una Parte que r.o sea miembro del Fondo Monetario Internacional desea 
aplicar las disposiciones del presente Artículo, las PARTES establecerán los 
procedimientos de examen y de cualquier otro tipo que sean necesarios. 

COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO (ART. XIII) 

1. Las disposiciones de los artículos :1, XVI y XVII, no se aplicarán a las leyes, 
reglamentos o prescripciones que rijan la contratación por organismos guberna
mentales de servicios q:..Je se adquieran para fines oficiales y no para su reventa 
comercial o su utilización en el suministro de servicios destinaaos a la venta 
comercial. 

2. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, 
se celebrarán negociaciones multilaterales sobre los contratos del sector publico 
en materia de servicios dentro del marco del presente Acuerdo. 
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EXCEPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD (XIV BIS) 

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que: 
a) imponga a una Parte la obligación de suministrar informaciones cuya divulga

cion sería a su juicio, contraria a Jos intereses esenciales de su seguridad; o 
b) impida a una Parte la adopción de teda medida que estime necesaria para la 

protección de los intereses esenciales de su seguridad; 
i) relativa a la prestación de servicios destinados directa o indirectamente a 

asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas; 
ii) relativa a las materias desintegrables o fusionables a aquellas que sirJan 

para su fabricación; 
iii) aplicada en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; 

o 
c) impida a una Parte la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones 

por ella contraídas en virtud de Ja Carta de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y de Ja seguridad internacionales. 

2. Se informará a las PARTES, en Ja mayor medida posible, de las medidas 
adoptadas en virtud de los apartados b) ~· c) del párrafo 1 

SUBVENCIONES (ART. XV) 

1. Las Partes reconocen que, er. determinadas circustancias, las subvenciones 
pueden tener efectos de distorsión del comercio de servicios. Las Pz.rtes 
entablarán negociaciones con miras a elaborar las disciplinas multilNerales 
necesarias para evitar esos efectos de distorsión. En las negociacio11es se 
examinará también Ja prosedencia de establecer procedimientos compensato
rios. En tales negociaciones se reconocerá Ja función de las subvenciones en 
relación con los programas de desarro!lo de los países en desarrollo y se tendrá 
en cuenta Ja necesidad de las Partes, en particular de los p3íses en desarrollo, 
de que haya flexibilidad en esta esfera. A efectos de esas negociaciones las 
Partes inlercambiarán información sobre tedas las subverciones relacionadas 
con el comercio de servicios que otorguen a Jos proveedores nacionales de 
servicios. 
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2. Toda Parte que se considere desfavorablemente afectada por una subvención 
de otra Parte podrá pedir la celebración de consultas al respecto con esa otra 
Parte. Tales peticiones se examinarán con comprensión. 

ACCESO A MERCADOS ( ART. XVI) 

Este principio se materializa en el derecho de establecimiento y a la presencia 
comercial, puntos estos que se relacionan directamente con el tratamiento que los 
países deben otorgar ara inversión extranjera. Se trata de que ros prestadores de 
servicios extranjeros que atienden un mercado nacional específico, puedan 
actuar en condir-iones equivalentes a ros prestadores de servicios nacionales, 

TRATO NACIONAL (ART. XVII) 

1. En ros sectores o subsectores inscritos en su lista de Compromisos. y con las 
condiciones y reservas consignadas en erra. cada Parte otorgará a los seriticios 
y a los proveedores de servicios de cualquier Parte, en lo que respecta a todas 
las medidas que afecten ar suministro de servicios, un trato no menos favorable 
que el que dispense a sus propios servicios similares o proveedores de 
servicios similares. 

2. Toda Parte podrá cumplir ro prescr;to en el pt.rrafo 1 otorgado a los servicios y 
proveedores de servicios de ras demás Partes, ya sea un trato formalmente 
idéntico ar que dispense a sus propios servicios similares y proveedores de 
servicios similares, ya sea un trato formalmente difer&.,te. 

3. Se considerará. que un trato formar mente idéntico o formalmente diferente es 
menos favorable si modifica ras condiciones de competencia en favor de los 
servicios o proveedores de servicios de la Parte en comparación con los 
servicios similares a los proveedores de servicios similares de otra Parte. 
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Consecuencia necesaria del principio de la Liberación Progresiva, ya que Jos 
servicios que se liberan deben gozar en Jos territorios nacionales de un tratamien
to nacional en el que tanto los proveedores extranjeros como nacionales sean 
regulados y permitidos, sin discriminación alguna. Este principio es la extensión 
del artículo 111 del GATT en materia de mercaderías y productos, al campo de Jos 
servicios. 

LIBERALIZACION PROGRESIVA (ART. XIX-XX!) 

Este principio apunta a buscar la desregulación y desreglamentación de aquellos 
sectores de servicios que pueden ser abiertos a la competencia, tanto nacional 
como internacional, er. ;:>lazos convenidos y graduales. Las tendencias privatiza
doras imperantes en el mundo de hoy, justifican y facilitan este principio que debe 
aplicarse con la cautela necesaria en el contexto de ias desigualdades económi
cas de los países involucrados. Para esto, se regula sobre la negociación de 
compromisos, Listas de compromisos y modi-ncaclór, de las listas. 

NEGOCIACIÓN DE COMPROMISOS (,:.\RT. XIX). 

1. En cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo, las Partes entablarán 
sucesivas rondas de negociaciones, la primera da ellas a mós tardar ( ... } 
después de la techa de entrada en vigordel presente Acuerdo y periódicamente 
después, con miras a lograr un nivel de liberalización progresivo.mente más 

elevado. Esas negociaciones irán encaminadas a la reduc-::ión o eliminación de 
los efectos desfavorables de las medidas en el comercio dE' serviC:cs, como 

medio de facilitar un acceso efectivo a los mercados. Este prnceso tendrá por 
fin promove1 los intereses de todos los participantes. sobre la base de ventajas 
mutuas. y conseguir un equilibrio global de derechos y obligaciones. 

2. El proceso de liberalización se llevará a cabo respetando debidamente los 

objetivos de las políticas nacionales y el nivel de desarrollo de las distintas 
Partes. tanto en general como en los distintos sectores. Habrá la flexibilidad 
apropiada para que les distintcs países en desarrollo abran menos sectores, 
liberalicen menos tipos de transacciones, aumenten progresivamente el acceso 
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a sus mercados a tenor de su situación en materia de desarrollo y, cuando 
otorguen acceso a sus mercancías a los proveedores extranjeros de servicios, 
fijen condiciones encaminadas al logro de los objetivos a que se refiere el 
artículo IV. 

3. En cada Ronda se establecerán directrices y procedimientos de negociación. 
A efectos del establecimiento de tales directrices, las Partes realizarán una 
evaluación del comercio internacional de servicios, de carácter general y 
sectorial, con referencia a los objetivos del Acuerdo, en particular los estable
cidos en el párrafo 1 del articulo IV. En ras directrices de negociación se 
establecerán modalidades en relación con el trato de la liberalización realizada 
de manera autónoma por las Partes desde las negocia:::iones anteriores, así 
como en relación con el trato especial de los países menos adelantados 
previsto en el párrafo 3 del artículo IV. 

4. En cada una de esas Rondas se hará avanzar el proceso de liberalización 
progresiva mediante negociaciones bilaterales, plurifaterafes o multilaterales 
encaminadas a aumentar el nivel general de los compromomisos específicos 
contraídos por /as Partes en el marco del presente Acuerdo. 

LISTAS DE COMPROMISOS (!'.RT. XX). 

Cada parte consignará en una lista los compromisos específicos que asuma de 
conformidad con la parte 111 del presente acuerdo. Respecto de los sectores y 
subsectores en los que se asuman tales compromisos. En cada lista se 
especificará: 
a) los compromisos en materia de acceso a mercados; 
b) Los Compromisos en materia de trato nacional; 
c) Las obligaciones asumidas en relación con Jos compromisos adicionales; 

d) cuando proceda el marco tempera/ para la aplicación de los compromisos; y 
e) La fecha de entrada en vigor de los compromisos. 

Las listas de compromisos específicos se anexarán al presente acuerdo y 
formarán parte integrante del mismo. 

'. 
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MODIFICACIÓN DE LAS LISTAS (ART. XXI) 

1. Después de transcurrido un periodo de tres años a partir de la fecha de entrada 
en vigor de un compromiso, toda Parte podrá notificar a las PARTES su 
intención de modificara retirar ese compromiso incluido en su lista. Dicha Parte 
hará esa notificación a las PARTES con una antelación mínima de tres meses 
con relación a la fecha prevista para llevar a efecto la modificación o retiro. 

2. a) A petición de cualquier Parte cuyos intereses en el marco del presente 
Acuerdo puedan resultar afectados (denominada en adelante "Parte afectada") 
por una modificación o un retiro previstos y notificados en virtud del párrafo 1 
~.la Parte que se proponga modificar o retirar el compromiso (denominada 
en adelante "Parte modificante") entablará negociaciones con miras a llegar a 
un acuerdo sobre los ajustes compensatorios que puedan ser necesarios. 

b) La compensación se hará en régimen de nación más favorecida. 

3. a) En caso de que no pueda llegarse a un ac•. •erdo al cabo del plazo previsto para 
las negociaciones, toda Parte afectada podrá someter el asunto a arbitraje. 
Toda Parte afectada que desee hacer valer el derecho que pueda tener a la 
compensación deberá participar en el arbitraje. 

b) Si ninguna Parte pide arbitraje, la Parte modificante quedará facultada para 
llevar a efecto !a modificación prevista. 

4. a) La Parte modificante no podrá modificar ni retirar su compromiso hasta que 
efectúe ajustes compensatorios de conformidad con las conclusiones del grupo 
especial de arbitraje. 

b) Si la parte modificante no cumple lo dispuesto en el apartado a) de! presente 
párrafo, la parte afectada que haya participado en el arbitraje podrá rntirar 
ventajas equivalentes de conformidad con las conclusiones del grupo especial 
de arbitraje. 

La quinta parte del Acuerdo (GATS), establece disposiciones institucionales como 
son las Consultas (articulo XXII), Solución de Diferencias y cumplimiento de las 
obligaciones (art. XXlli), Acción colectiva (art. XXIV), Consejo (art. XXV), Coope
ración Técnica (Art. XXVI), Relaciones con otras Organizaciones Internacionales 
(Art. XXVII). La sexta parte establece las disposiciones finales de todo acuerdo 

·. 
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internacional (artículos XXVIII al XXXIII). Respecto a las definiciones y lo estable
cido a Servicios Financieros, Transporte Areo, y Telecomunicaciones de este 
Acuerdo, formarán parte como anexos del presente trabajo. 

No podemos dejar de admitir que existen diversos problemas para que se 
establezcan los principios reguladores de un comercio internaciqnal de servicios 
como son servicios de mano de obra, reglamentación (se regulan Ja mayoria de 
los servicios, y casi nunca se armonizan las disposiciones de los diferentes 
países), algunos países consideran que determinados sectores de seiVicios (la 
banca, servicios de industrias culturales, telecomunicaciones) son parte de su 
infraestrucrura y estiman que los deben controlar, por seguridad nacional o 
razones políticas. pero los costos de protección de este tipo, podrían ser fatales, 
en consecuencia se debe manife<;tar aper.ura a servicios telemáticos, financieros, 
entre otros, indispensables para un desa1-rollo economico, asimismo, se deben 
plantear opciones de negociación de los paises en desarrollo, en razón de sus 
ventajas competitivas y no de las comparativas. 

Como s.-oi desprende de este breve estudio, los principios que fueron analizados 
en el GATT, tiene presencia en este proyecto GATS, y Jo que es más, se da la 
propagación de éstos Gn Je.s diversas negociaciones sobre servicios, como lo 
veremos en el FTA de Estados Unidos y Canadá, asi como en el TLC México, 
Canadá y Estados Unidos. 
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CAPITULO TERCERO 

LOS SERVICIOS EN EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ESTADOS UNI

DOS DE AMERICA-CANADA (FREE TRADE AGREEMENT FTA) 

l. INTRODUCCION 

Como vimos anteriormente, ya tenemos un Acuerdo Multilateral que establece 

principios como acuerdo marco o programa para poder disciplinar el comercio 

internacional de los servicios. Se trc:ta de principios generales que los miembros 

del nuevo GATS. irán paulatinamente adoptando, incorporando, o asimilando a 

sus distintas legislaciones internas; éste instrumento no es de aplicaclón directa 
sobre las legislaciones internas, pues la técnica general jurídica que utiliza el 

GATS es de un marco referencial que influye en las legislaciones internas y que 

sólo en caso de controversias jurídicas adquiere su valor complementario a 

aplicarse en base a los mecanismos de solución de controversias específicas que 

para cada sector de se1vicios en su momento se determine. 

Los principios de este acuerdo marco, tienen como antecedente las premisas con

vencionales que en Cs.nadá y Estados Unidos establecieron en su acuerdo 

comercial en enero de 1 989. 

11. EL FTA Y LOS SERVICIOS 

A nivel bilateral es interesante describi1· la forma como dicho Acuerdo regula el 

sector de los servicios. 

Efectivamente, en er. 'rD de 1989 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio 

entre Canadá y Estados Unidos de América. Los gobiernos de ambos paises 

habían iniciado en marzo de 1986 un proceso conjunto tendiente a disminuir 

barreras al comercio entre ellos.(1) 

(1) G. Oeardon Richard. M. Hart Machaef and P. Siegor Debra. living with Freo Trado Ganada. tho Fre Froo 
Trade Agreement and theGATT. Ed. The lnsitute ter Researsh on Public Policy. Ona\01a, Ca nada. 1989. 
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Este Acuerdo significa el establecimiento de un conjunto de reglas bilaterales para 
conseguir la formalización de una mayor integración económica regional. Entre 
sus características destaca el que E.U.A. y Canadá eliminan los aranceles y 
restricciones cuantitativas al comercio bilateral, pero mantienen una política 
comercial independiente y los niveles originales de aranceles trente al resto del 
mundo, es decir, estos dos países, formaron una Zona de Libre Comercio(2). Es 
un instrumento para la liberalizé!ción del comercio y contra el proteccionismo. 
Refleja el convencimiento de ambos países para liberalizar el comercio sobre la 
base de las negociaciones comerciales efectuad;;:s en el GATT. Este Acuerdo es 
único en su tipo, incluye :a liberalización de todos los sectores de la economía y, 
por supuesto, los servicios, entrada temporal de personas de negocios e inversión 
(3). 

Entre otros de los objetivos del Acuerdo está el eliminar barreras al comercio de 
bienes y servicios entre los dos p;;:íses(4). 

(2) la integración económica entre dos o más pafses adc..pta múltiples formas y distintos grados da 
intensidad. Para ubicar dentro de ellas la Zona do Ubre Comercio. deban considerarse los siguientes 
tipos do acuerdos internacionales:_AREA DE PREFEHENClA COMERCIAL-Dos o más países 
constituyon una área do preferencia comorciaJ, cuando se ctorgan recfprocamsnte proferenclas en sus 
aranceles. poro mantienen sus niveles arancc 'arios originales frente al resto del mundo. EjompJo: 
Asociación Latinonmericana de Integración Econón1ica {l\LADJ). AREA (ACUERDO) DE LIBRE CO
MERCIO.-Oos o má::; pafs!)S constituyen una =-~r.;i;:i da Lbre ccmercio cuando eliminan los aranceles y 
restriccionos cuantitativaz al comercio bi/atoral, ;:>9ro man:ienen una polflica comercial Jndependienta 
y los niveias origlnafo!;dO aranceles fronto al re::io del mundo. Ejemplos: E.U.A.-Canadá. E.U.A.-lsraol, 
Austrafia-Nuev.:t Ze!anda, área Europoa do LttJ¡·o Comercio (E.F.T.A.)._UNION AOUANERJ\..-Dos o 
mas paf ses constituyen unn unión aduanera, si .od.::-rno'"ts do formar una área de libre comercio adoptan 
una política comercial, co;nún fro:-ito al re~to d:--·l n-:un:.:•.J (Sistema com0n do .uranco!es y tarifas) Ejemplo: 
Comunidad Económica Euro¡::aa (8.E.E.). r-.. '!E.1C/\C>:.J COJ\.1UN.-Conn;sto en una unión aduanera en Ja 
que, existe libro circulacrón do todcs los fac,oros ~:,, la producción (trabajo y c2pttal) entre los pcifsas 
mfembros. Ejemplo; C.E.E. a p.:::.rtir do 1992. 

UNJON ECONOMICA.-Com;isto o;i un morcado c.::c:i:.:.:-i dondo existe coordinación o uniíico.ción do las 
polftlcas fiscales y mcno!aria!:: d.:? los paf sos mio:norcs. E: Trotado de Libre Comercio Informe para Ja 
Comisión do Comercio de ra Cámüra do Diputa·:1cs. Ed. Facuftg.d de Economia UNAr.t.. Vol. J, M1 ·=- !co. 
1991. pág. 73. 

(3) El texto dol Acuerdo contiene siete p<::rtcs, y c::;tfJ.n conicmidos una gran varie:d.:id da aspectos 
económ1cos. po/lticos y sociales: en 18 P¿:rte 1, .5a ~;;:.~6 rcfero.,ci<:l a los objetives y al anro:¡ue del 
acuerdo, la Purto 2, so refiere a /3.5 rogléls quo r3f¡:_.::<J.n ol intercambio de morGancfas, en donde estan 
comprendidos lo~ bienes agrfcol,:?.S y los e:icr~ó:icc::.., !a P.:irte 3. so dsdicu oxc/usivamenie a normarol 
acceso de cada pafs a lé:!.s comp1us gubcrn~montZ'.!!es dol otro, el comercio bilateral de servicios 
productivos y comarcialos, la inverslón cxtr2njer<J. y !as normas miQré'.:.torias son abordados on la par: e 
4. se contemplan en la parie 5 los re:c:::.r1vo i! los s::Hv:cios iinancleros: la Parte 6 hace referoncia a! 
Jmportnnte problema del marco jurídico dol Trm.:i.do y la roso!ución da controvorcias. y por úitimo en la 
Parto 7 se ost<:?blecen normas comp!cmen!.:irias do ~oda trpo para la admlnistréJ:clón del Acuerdo. 

(4) Entre otros do los objotivos en tórminos genoralc..> c:>n les siguiente::.: -FacHitar las condiciones de Ja 
competencia justa y equitutiva dentro dol área e zar.a de libre carnerero, -Expandir significativamente 
la liberalización C"Je fas ccndrciones par~ !8. ins~r:::c':n do cada uno de los p.:?fses en el otro, -Establecor 
efect1vamento procedirri1·:?n!os para !a a.cm:nistración conjunta del acuc;do y J¡;. resolución de disputas; 
y.-Estab!ecor ros fundamentos p;;ira ra futura caopcració:i bilateral y multilaterul que permita expandir 
y ampliar Jcs benef1cios del acuerdo. 



Después de haber hecho estas anotaciones, nos referiremos a la Parte número 
cuatro del Acuerdo, la cual contiene tres capitulas (catorce, quince y dieciseis) los 
que se refieren a servicios, entrada temporal de personas de negocios e inversión, 
respectivamente, -es importante destacar que tanto la entrada temporal como la 
inversión es respecto a bienes y servicios, por lo que en su momento nosotros sólo 
nos referiremos a éstas en cuanto a los servicios-. Cabe señalar que los servicios 
financieros estan tratados en la parte número cinco del referido acuerdo, mismos 
que citaremos posteriormente. 

A. SERVICIOS 

En este punto ambos países hacen las siguientes consideraciones: 

Que el comercio de servicios representa las fronteras de la política comercial 
internacional en los ochentas. 

Que las economías dinámicas se incrementan dependiendo de la riqueza 
generada por las transacciones de servicios. 

Que el comercio internacional de los servicios, debe tener lugar en un 
escenario de reglas y regulaciones. 

Que es necesario hacer una e.structura general de reglas incorporando 
principios de aplicación general tal como estan materializadas en el GATT 
para el comercio de bienes. 

Que no es posible hablar sobre el libre comercio de bienes sin hablar del libre 
comercio de los servicies porque el comercio en servicios se incrementa 
mezclado con la producción, venta, distribución y servicios de bienes. Hoy 
las compañías dependen de la ventaja de los sistemas de comunicación para 
coordinar la plancación, producción, y distribución de productos. El com¡:Ju
tador software ayuda a diseñar nuevos productos. 

Que lo básico en la eficiencia económica y competitiva se dá al eliminar 
barreras comerciales al sector servicios entre Ca nada y los Estados Unidos. 

'. 
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Que para llevar a cabo algunos beneficios económicos en servicios fué 
necesario centrar la negociación sobre la naturaleza de regulaciones que 
constituyen /as barreras comercia/es. En algunos casos, el centro fue el 
derecho de establecimiento, donde tal derecho es una precondición econó
mica a suministrar e/ servicio, por ejemplo, agencias de viajes. En otros 
casos, fas oportunidades de tos extranjeros de conocer /os estándares de 
licencias profesionales impuestas por países como una condición a ofrecer 
el servicio, por ejemplo, arquitectura. 

Asimismo, para entrar en fa negociación fué indispensable tener congruencia en 
sus conceptos por fo que se establecieron afgunos.(5) 

En el ámbito de aplicación de /os servicios se señalan /as tres modalidades de co
mercialización internacional que ya analizamos en el GATS. Sin embargo, lo mas 
sobresalientes en este artículo, es que se considera a /a inversión, por lo que se 
le dedica un capitulo (dieciseis_\ y al que nos r-?feriremos con posterioridad. 

Las obligaciones en el campo de ios servicios son prospectivas, lo cual quiere decir 
que ningún gobierno requiere caro biar su derec/10 vigente, sino que se prefiere el 

(5) ACTIVIDAD ASOCIADA CON LAS PROVISIONES DE LOS SERVICIOS CUBIERTOSlnc!uyo la orga
nización, control, operaclón. m.:?ntcr.imicr.to yd;3posic/ón de compañfas. sucursaros, agencl.as, oficinas 
o cu;;ilquier otra uctivida.d relacionada con ol es!ab/ocimiento de nogocios; f¿:¡ adquh:.ición do uso, 
protección do loe d1femntas tipo~ de propiedad y fas fondos da préstamos (~rt. 1408). SERVICIO 
CUBIERTO.- Son servicios que ccrrospunde a ta Clacificación Est.;inder lndus:rla/ (SlC): Servfcio3 da 
Agricultura y Foresta/e!>: de p;cparaclón c.:·· aceito, de ¡:rotccci~n. cultivación y pl<:::ntaciór. de cosoch.u, 
do sfoga (principa!mente por maq!1fn:irí~ . de mano;o de la h~cicnda, honrcolas y camplfia, de 
fore~tación (tales cerno reforestación y lur .1as con~ra el fuego), de prcpamción de cosoc!1a para el 
mercado. espociafes p.:?ra ~nimafus (excepto, vetc?:nario), Sorvicios de Minark1: da mata1, do carbón, 
de carr. ·- de gas y acG1to, a minora.les no mctó.licos (oxccpto combustibles); Servicios de Construcción 
General: de contratación en gonoral, desarrollo lo' oclificación. do comratación comercial; Sarvicios do 
Distribución del Comercio: del comercio on grnn esc~il~. de ven!D de maquinaria, de vonta dire1él; Do 
Estados Realos y de Seguros: de segures, segregación y otrcs servicios C:o fondos (mLlnej.:Jdo 
exclusivamente porcompañfél!i da seguros}. de dos.:irrcl:o ~'subdivisión, de arnendo Patent Ce agentes 
de propietarios, do franquicin. do dirección yde é:.gencias reales o~tatales, de arrendamiento do Esiado 
real; Servicios Comcrdzlas: de limpieza comorc1aJ, promocion2les y de pub!ic1dad, do Crédito. do 
Agencia de cclcccié:i. de propagando, reproducción y té':lq~igráficos, do Operadora telefónica, de 
totograffa y arte gráfico ccmorcial, para oditicios. de .:Jrrondamienta y renta ds oquipo, de saguridéld 
e Investigación, de sistemns do segurid.;id, do Reservación de hoteles, de <Jrrondamiento de automó
viles, por correspondencia de cducnción comcrciaf, profesionales, tales como (Servi:::ios de fngonicrfa, 
arquitectura y topcgraffa. Contadurfn y Auditoria dr;..' Agronom!.:i, Cicntf:lccc y tócnicos, Dire::ción y 
Consulta). r.o profes:onalo$ de contadur!a, Jnv2st1gación comer.:::o.! Hsica y oic!ógica, invetigación 
comercial ecor.ómica, mcrcu.Co, ~oc1cfógico, estadística y ccucacionéll, de relaciones públicas, comer
ciales de ext?menes de :aborutorio, do mantenimiento y roparac!ór., do otros negocios de consulta. de 
Dirección da Hoteles y rw1otolcz, curdnCos do salud, edificios, venta al menudeo, ombz.laje. (anexo 1408)_ 
INVEASION.- Establecer una_ nuovn ompre.:::;o. o adquirir alguna y que sean controladas por e' 
inversionista zon'1!. PROVISION DE SERVICIOS CUBIERTOS DENTRO DEL TERRITORIO DE UNA 
PARTE.- Realizar el servicio cruzando la frcntor.::i de la otra pane. 
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acuerdo de las partes para hacer cambios a regulaciones sobre servicios, 
obligandose a que no sean mas discriminatorias. Empero, cualquier regulación 
nueva de los servicios cubiertos tendrá que estar conforme a todas las 
obligaciones de trato nacional. 

Por lo tanto, Jo que se señala en este capítulo debe aplicarse a los anexos 
sectoriales establecidos en el anexo 1404, excepto Jo que en ellos se especifique. 
En concecuencia, se precisan obligaciones para tres sectores de servicios: 1) 
Arquitectura, 2) Turismo, 3) Telecomunicaciones Mejoradas y Servicios de 
computación. -Los servicios de Transporte (aéreo, marítimo, terrestre) no se 
consideran en este acuerdo, para ello existen acuerdos corno ICAO, y otros 
bila~erales sobre Transporte aéreo que continuarán operando-. 

1) ARQUITECTURA 

Esta es 12 única prestación de servicios profesionales que se encuentra estable
cida en el acuerco en una forma más elaborada, lo cual indica que se deben aplicar 
los principios acordados (existen otros servicies profesionales que sólo fueron se
ñalados). 

Este anexo sectorial se aplica a cualquier medida relacionada con el reconoci
miento mwtuo de les estandarcs profesionales y criterios para la licencia y Ja 
prestación de sus servicies. 

Las partes analizaron que ccnforrne a sus regulaciones se podían desarrollar 
mutuamente estandares prcifesionales aceptables y criterios, t.:::itO para el Insti
tuto Royal de Arquitectura del Canadá y el Instituto Americano de Arquitectura, de 
esta manera se observc¡rc;i las materias siguientes con el propósito de hacer re
comendaciones, mismas que ambos países reconocen: 

a) Educación.- Acreditación de escuelas de arquitectura; 
b) Exámenes.- Ca!ificacion de exámenes para la licencia; 
c) Experiencia.- Determinación de la experiencia requerida para estar facultado 

a practicar. 
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d) Conducta y Etica.- Especificación de la conducta profesional requerida para 
la práctica del arquitecto de la acción disciplinaria para la no conformidad, y 

e) Desarrollo profesional.- Contiene la educación práctica de los arquitectos. 

Las partes establecieron un Comité con el propósito de revisar la complementa
riedad de las recomendaciones. 

2) TURISMO 

Este anexo sectorial se aplica a cualquier medida relacionada con el comercio de 
servicios turísticos por una persona de Canadá o de Estados Unidos, dentro del 
territorio de estos (como visitante), si cruza la tronter .. a través de una presencia 
comercial o, del establecimiento en el territorio de la otra parte. 

Estas medidas relacionadas al comercio de servicios de turismo incluyen: Provi
sión de servicios de turismo en el territorio de una parte, individualmente o con 
miembros de la Asociación comerc'al de Agencias de Viajes; citas, mantenimien
to, comisión de los agentes o representantes en el territorio de la parte que provee 
servicios de turismo; El establecimiento de oficinas de venta o de franquicias, 
designadas en el territorio de la otra parte; Acceso a telecomunicaciones básicas 
de los transportes networ!·c 

Ninguna parte ciebe imponer restricciones sobre el valor de los servicios de 
turismo para los residentes y los visitantes en el territorio que pueden adquirir 
personas de la otra parte, excepto si estan de acuerdo con el artículo VIII del 
AcuerdC". del Fondo Monetario Internacional. 

Nada en este anexo sectorial puede ser considerado como derechos conferidos 
y obligaciones impuestas sobre las partes respecto a servicios de computación y 
servicios mejorados como se define en el anexo 1404(C), servicios financieros en 
el artículo 1706. y servicios de transporte, que no esten establecidos en este 
acuerdo y sus anexos; o que afecten en cualquier forma la aplicación de las 
medidas en relación con los servicios de turismo de naturaleza financiera. 
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Las partes deben consultar por lo menos una vez al año la identidad y la búsqueda 
de impedimentos que eliminan el comercio de servicios turísticos e Identificar 
formas para facilitarlos e incrementarlos. 

Para los propósitos de este anexo sectorial se incluyó una lista de los servicios 
turisticos.(6) 

3} SERVICIOS DE COMPUTADORA Y SERVICIOS MEJORADOS BASADOS 
EN TELECOMUNICACIONES-NETVVORK 

En este subsector también se establecieron algunos conceptos(?) y su objetivo 
principal es mantener y apcyar el desarrollo, asi como fomentar la apertura del 
mercado competitivo para la provisión de servicios mejorados de telecomunica
ciones, y de computación dentro y al entrar en el territorio de la parte correspon
diente, y de esta forma facilitar el comercio de bienes y servicios. 

Este anexo, debe aplicarse a cualquier actividad que realice una persona de una 
de las partes dentro o a: entrar en el territorio de la otra, y se relacione con: la 
provisió'.1 de servicios mejorados de telecomunicación o de computación, el 
acceso y uso de servicies de transpone de telecomunicaciones bésicas, incluye 
la renta del local y servicios telefónicos de larga distancia. tarifas de servicios 

(6) Servicios do ager.cias de vi.:::¡¡jc, de ag~r.c1~5 rc!acionados .:i les viajes incltJyondo consultas do viajas • 
.:Jrrendamiento r ragístro; Seguros do viajes. Sorvícios do todos les modos da transportación 
internacionales do pasajeros; de r~SCN<:lción o::? ho:12!; t9rmin.:ile:s p<:Ira todos los modos d& transporta
ción fnc!U)lCndo concozionas; do transportacio:.os de embalaje; Transferencia de aeropuertos; Equipa
jes. incluyendo:> ho?ofe!i-, moteles y Cilsas en re.-1ta, Locales turísticos, observé.l.ción del modo transpor
tación; Op0ra.clé:i de viajes entro ciudades; de gulas a intérpretes; Rentas de auton1óvi!cs; Provisión do 
facilidade::; de de~c.::nso; Renta c!a equipo do roc;oc::cfón; do comida;de vonta al menudeo; da organi
zación y de :::poyo para las convenciones internacionales: re:ur:.ion ado~ ._· la marina, incluyendo muolla, 
abastecimiento y reparaciór. de f.J:s cubiortas Co los botes; Renta dtJ vohf=ulos recreativos; de 
estaciona,,,ionto para trai!er de p<"rquo de dh:er.::;ión; do z.traccloncs turis!icaz comercla/i:;,s; y rala.:;io
nados al turism:J, do na:uré.llaza f1:ianciera; mas .servicios de computación, servicios mejorndos de ta
Jecomunlc.:iclón ne!'..vork. (ar1.2) 

(7) Servicios do transporte do telecomunl~clones básicas.- Es un serJicio que ofrece capacld~d do 
transmisión para eJ mcvimiento de informo.ción c!asifiC<:!.dO por mcdid.::is regufatorias. y limitado a una 
jurisdicción. :lorviclos de computacfón.- Son servicios de tr.:m5por10 da teJecomunicz.ciones bti:sicas 
network, y que ccn!3ideran en forma mGívidual o Integral. 1'1 adquisición. transform.:i.ción del proceso. 
utilización o la oportunid.u.d de información del marcé:.dO de una forma compu!arizada,-incluyend:::, pero 
no en forma limit.:ida los programas da computadora scttware prepaquotado, sis tomas dG computélción. 
preparación de datos do proco~os dd compulación, ::;3n•icios do información, dirección de facifidades 
de computacion. ren:a y von1a de computadoras, ¿;.51 como Ce reparación y manutonción de los com
putadoras- y, finalrnün!u o!ros servicios relacionados a las corr1putadcras. Monopollo.-Cualquior 
ontid<Jd, incluyundo cualquier consorcio, que sea el único proveedor para faci/;tar Jos servicios de 
transporte de teloccmunicaciones básic¿Js en algún mercado re/evi!.nto en el territorio de una parta.(art. 
7) 
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privados, locales dedicados a canales de voz interciudades, servicios network de 
datos públicos y locales dedicados a digitales interciudades y servicios de datos 
análogos para el movimiento de información, incluyendo comunicaciones de inter
corporaciones, o, la reventa, el uso de reparto de tales servicios de transporte de 
telecomunicaciones básicas, así como la compra y venta de los servicios al con
sumidor de equipo, o terminales de equipo y el acercamiento de tales equipos al 
transporte de telecomunicaciones básicas network; sin embargo, éstos no se 
limitan; las definiciones regu/atorias o clasificaciones de servicios de transporte de 
telecomunicaciones básicas mejoradas o servicios de computación; el movimien
to de información a través de las fronteras y el acceso a bases de datos o lo 
relacionado con información almacenada, o procesada de otra forma que ayuden 
dentro del territorio de una parte. 

El establecimiento de la presencia comercial como se establece en este capítulo 
debe incluír ei establecimiento de oficinas, señalando los agentes y la instalación 
de equipos de los consumidores permisionarios o terminales de equipo para el 
propósito de distribución, mercadeo, er.trega o las facilidades de provisión de los 
servicios de computacion o mejorados, dentro o al entrar en el territorio de una 
parte. 

La inversión como se establece en este capítulo, debe incluir la venta, la reventa, 
construcción, u operación del equipo necesario para la provisión de los servicios 
de computación o mejorados. 

Cada parte debe mantener el acceso al mercado a través de /as fronteras de las 
dos partes para /a provisión de los servicios mejorados, por medio del uso de 
transporte de telecomunic2ciones básicas de .1etwork y para la provisión de 

servicios de computación. 

Cada parte puede maritener o introducir medidas efectivas para prevenir las 
conductas anticompetitivas cuando exista monopolio de servicios de trasporte de 
telecomunicaciones o de computación, ya que dicha conducta puede ser incluida 
como un subsidio, conducta depredatoria de las provisiones discriminatorias del 
acceso a los servicios de facilidades de transporte telecomunicaciones básicas. 
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Los dos gobiernos acuerdan extender el principio de tratamiento nacional a los 

proveedores de una lista de servicios que se pueden comercializar la cual está 
establecida en el Anexo 1408. Esto significa que Canadá y los Estados Unidos 

acuerdan la no discriminación entre canadienses y americanos provedores de 
servicios, por lo tanto, serán tratados igual. Sin embargo, ello no implica un 

tratamiento igual a proveedores de terceros países. Así, Canadá y Estados 
Unidos son libres de otorgar un trato diferente a los proveedores de un servicio de 
otro país. 

La obligación de extender el tratamiento nacional también no significa que deba 
ser el mismo en todos los aspectos. Por ejemplo, una parte puede acordar 

tratamiento diferente por objetivos legítimos tales como protección y seguridad al 

consumidor, y este debe ser notificado conforme ª' artículo 1803. (8) Asimismo, 

se prevee que ningún gobierno esta obligado a discriminar proveedores de 
servicios de terceros países, y podrá negar! beneficios de este capítulo previa 

notificación y consulta de acuerdo con los artículos 1803 y 1804.(9) 

Los dos gobiernos pueden negociar mas anexos sectoriales y deberán periódica

mente revisar )' consultar las provisiones de este capítulo, con el propósito de 

incluír servicios adicionales o ident'ficar las oportunidades y la incrementación de 

cada servicio en el mercado. 

No hay reglas de origen (10) para el capítulo de serv1c1os, como hay para el 
comercio de bienes, las obligaciones son extender beneficios a Canadienses y 
Americanos. 

(8) AAT 1803: NOTIFíCACJON.- Cada parte debo dar la notificación por escrito a la otra parte de cualquier 
prc,-Jesta a medida ar:tu;¡I qua se consid&ra que podria afectar mate:ialmonte I~ operación de esto 
acuerdo. La r.o!icía debe incluir una descripción do las razones por las quo se da Ja propuesta o medida 
actua!. Ei escrito do r.ot1ticacfón debe ser entregado tan pronto como sea posible antes da la 
implementL?ción de f;:¡ medida, si no fuese as!. la parte que implementó la medida debe proveor la 
notiticaci@ón pcr csc;il:o tan pronto y como sea posible, dospués de fc;i lmpfemantación. Ante la potición 
do la otra p.:-i.rto, ur.a parto debe lnmediatnmonte proveer la información y responder a las preguntas 
pertinentes <J. cualquior medida propuesta o élCtual, previamente notificada. La provisión dal oscn~o 
debe sGr sin porjuicio. (2r1. 1 803) 

(9) ART. 1804: Las partos puodan requerir una consulta sobre fa observancia de cualquier mt?!did<:J actual 
o propuesté.1 o cualquiar otro sucoso qua considero que a!octe a fa opera.;;ión de esto acuerdo. sino ol 
zuceso ha sido notific2do en concordanci.:1 con el art. 1 803. Las partes deben hacer tod-:is los :nten:os 
para dar rasoluc!ón S.:Jtisfactorla de cualquier sucoso a través de las consuttas como lo ostabfece 0:3te 
artículo u otras prcvis:as en esto acuerdo. Cada parte doba tratar da intercambia:- información propia 
o confidenciar er. ol cur:::;c da consult.:is sobre :as mismas basas como la pa:"te provea fa información. 

(10) Regfa5 do origen.· Es un sistema consistente en diversos métodos (de satto arancelario, del valer 
agregado. o do transformación sustancial) destinado a asignar a una mercancia o servicio el fugar de 
fabricación suficiente. para determinar la nacionalidad de dicho producto o servicio. 
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B. ENTRADA TEMPORAL PARA PERSONAS DE NEGOCIOS 

En este capítulo se consideró Jo siguiente: 

Que las ventas de importación requieren más que de un buen producto de 
un buen precio, y por lo tanto se requiere de buenas ventas y, en Ja mayoría 

de los casos éstas se manifiestan por los servicios post-venta. 

Que la gente requiere hacer ventas que puedan ser establecidas más allá de 

las fronteras. 

Que el comercio de se1vicios en forma profesional no pueden tomar lugar, 
sin moverse libremente a través de la frontera. 

Que para resolver este problema los dos gobiernos han adoptado regulacio

nes de migración para facilitarlos viajes de negocios en este capitulo, !os dos 

gobiernos toman los caminos necesarios para asegurar que fas personas 
empresariales, puedan tene;· el acceso necesario a cada uno de los 

mercados con el fin de vender sus servicios, y de complementar los servicios 

a los compradores. 

Se han tornado dos definiciones fundamentales para los fines de este Acuerdo, 

que son: persona de negocios. es un inversionista de una de fas partes que 
comercializa san:ic1os, o realice actividades de inversión; y, entrada temporal, lo 

cual quiere decir que el inversionista no .ano la intención de establecerse 

permanentemente. 

Como principios generales establece que las provisiones de este capitulo reflejan 

Ja relación especial del comercio entre las partes facilitando la entrada temporal 

bajo bases recíprocas. establecimiento transparente de criterios, de procedimin

tos para una entrada temporal, y fa necesidad de asegurar las laboras de 

protección y de empleo permanente en fas fronteras. 
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En cuanto a las obligaciones de las partes, éstas pueden prever de acuerdo con 

el anexo 1502, una entrada temporal de las personas, haciendo la valoración de 
que pueden entrar conforme lo establezca una ley que se relacione a salud 

pública, o, seguridad social. Asimismo, cada parte puede publicar sus leyes, 
regulaciones y procedimientos relacionados con dichas previsiones, y explicar 
algunos puntos a la otra parte, para que las personas de negocios puedan entrar 
sin ningún problema. 

La aplicación de medidas gubernamentales por la parte que permite la entrada 

temporal de las personas de negocios. deben ser complementados expeditamen
te, con el fin de evitar indebidamente daños o retrasos en el comercio de servicios 

o de actividades de inversión. 

Podrán establecer un procedimiento por medio del cual se considere la participa

ción de oficiales de servicios de migración y consultar una vez al año. 

Se puede invocar una controversia respecto a las provisiones establecidas en el 

acuerdo, si se considera que existe una discriminación en la administración de los 

procedimientos de entrada. 

1. CATEGORl.t"S DE VlAJ:=S O DE ENTRADA TEMPORAL 

Las reglas del Acuerdo Pstan b2sz:dos en accesos recíprocos por las agencias de 

negocios americanas l' canadienses hada esos mercados, las leyes nacionales 

y las regulaciones de los gobiernos para la entrada serán liberalizadas y entrarán 

en forma rápida y si:np!e. Para ella. las agencias de viaje, ,Jor parte de los dos 

gobiernos, han dividido los viajes de negocios en cuatro categorías: a. VlSJTADO

RES DE NEGOCIOS, b. COfüiERCIANTES E lf\!VEP.SJONIST AS, c. PROrESIO

NISTAS, d. TRANSFERENCIA DE COMPAÑIAS. 

a. VISITADORES DE NEGOCIOS 

Tanto para los Estados Unidos de América, como para Canadá se entiende que 

un visitador de negocios es una persona de negocios que busca la entrada 
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temporal en el país correspondiente, ya sea Estados Unidos o Canadá con el 
propósito de establecerse conforme se señala en la lista número 1 (11 ), o de otra 
forma, cubrir los requisítosconforme lo establece la sección 101 (A} 15 (B} del Acta 
de Nacionalidad de Migración, o del Acta de Inmigración de 1976, respectivamen
te. 

Un visitante de negocios debe también establecer el propósito de su visita, y debe 
decir los tipos generales de las siete actividades que son establecidas en la lista 
1, al que anteriormente hicimos referencia. 

b. COMERCIANTES INVERSIONISTAS 

Para los Estados Unidos da América y Canadá se entiende que es una persona 
de negocios que busca la entrada temporal para comercializar servicios en el país 
que corresponda (Estados Unidos o Canadá), o sólo para desarrollar y dirigir las 

(11) INVESTIGACION V DISEÑOS.- l:ivcstigacionc:; Técnico científicos. da estz.dfsticas ya sea investiga
ciones independientes o investi~Ftcionos de u11.;:? G:Ompañfa localizada en Ganada o E$1ados Unidos. 
CRECIJVHENT07 MANUFACTURA V PAODUCCION.- Pe:-scnaz que bu~can y realizan la dirección do 

r.~~'itu¿j¡i[S2;_~r:~~~~~¡~~g~e~~~o~~~~~di~ ~~~,;~i~~·~~g ~~~~;odnai~:J::;a';;r¿~?~n;e~f~~~~~s1tf~~~~;~ 
ncs o anóli~is o la invostigsación o análisis de una empresa. lcc~llizada 0n Canad.1 y los Estados Unidos. 
- Asuntos comerciale:::. y personales on prorr.:;,ción atendiendo prcmcciones en comsrcio. VE?NTAS.
Representativac y agontos tomando órdenos y contrato5 Cia negociación. para bionos o servicios. pt:ro 
no entregan bionas o proveen servicios. -Compradoro5 do ompresa:;. locallzadas en Ganada y Estados 
Unidos. blSTRISUCJON.-Operadorcs de tra.nsp~rtución qua entreguen on Esto.dos Unidos carga o 
transporte do regreso a Cé:ni:!:da o Est~dos Unidos, que no haya un intormcdiario de c:J.rga o da entrega 

~;igcia1~~-=-~~t;1~~x~6i~~~¡l,~ <g6nbi~~¡;~~~~:g~o~E;t~r:;;~ºú~~d~~~ g~~;~~a~~-i~i~~~~~~ ~E';r~t~~~ 
~~~~~-r.~~i~~!~:~s5:S~;cT~if~~;¿·d~T~i1~~i~:J~~ºrfr~~~%g~¡~~~~~a~g;t~gtr¿~!~~~i;;n~~i6~o0~~;~: 
sentantcs o de trabajadores en cntronamic;-!r,_ t<::.Jcs cerno de sorviclc y Ce pertec::1onnmiento o de 
provocdores do garantrns, o do otros sorvi-.;o~ do ccntcxtcs incide>nta!es en Ja venta de aquipo 
maquinaria comercial inclL'·yendo soflwaro dr: corr:outadcr~. '-'' nbastociniranto do localos fwera do los 
Estados Unidos a C2.nad~. SERVIC:~CS G~N~RALES ... PROFESfOt-:ALES.- Con respecto a ra 
entrado a los EEtados de Ar.iúrica o:m clas1f1c13ción está b<J.jo la GE=cción 101-A, 15-HI dol Acta da 
Inmigración y de r~2c!ona1JC:i.d, poro no ce recibe ~al<:::;io u otra rerr.uneración da les Estado~ Unidos y 

g~Jo'fas~~~fó'~~~:~ag~fa~';~~~1~;ro~%t~~~~~i~~i~i,~~~¡:~~g;¡a;;r°abá°ur~e~6~~ºc?;;~ 1~1~rig'i}~1t~ 
remunerélc:ón de recursos cun2dionsas. -.Dirocc!ón ~' SupGrvis1ón Ca oa..-sonal que envuefvon tran.sac
ciones comarclalcs on la~ ornprosas loc~llzodas c;1 el Canz.dá o on :os E.=;ta<::1c::. Unidos. -Especialistas 
en computadoras con respecto a la en:rada en los Es t.::. dos Unic:os, otra clz:.i:1c<::ción confiable es Ja sec. 
101-1, 15Hf do! Acta de inmigración y do Nncion<J.lid¿:,d, pero que ria ff1Ciben ningún salario u otra 
romuneración de los recursos 2mc;icanos y con respecto con l.?! en Ir élda al Canadá oxcopt9 por los 
requirimientcs para obtener una ~utorizución do emploo b=.;o fa s•..:b~ección -: 9-1 do las regulacroncs cia 
lnmigracrón do 1978. pero que no rccibc.--?n ningún tipo do romuneración do rocursos canadienses. -
Servicio:; pro:esfonéJ.fes f1nanci9ros .. b<::.11que10:; y corredores de invorsión mostrur:do transacciones 
comarcia/os para las empresas local1zadas on el Can.::i.dá y los Estados Unidos o Aefactones Públicas 

&;gg~~.~~~~rfeªs'"_s~tg,~~~~1dJ:~~:¡;};cf.a;gº~~6~ 1~~j~:;ri:~;, ~°u?:;;ig;; fu~~~:;;;;~~1!:1a~~~;srt~~P~~gg 
que ationdon o participan en convoncio;¡es o cond'ucon un grupLJ que ha empezado on el Canadá o los 
Estados Unidos. -Intérpretes y Traductores do Jos sorvicios quo emple~n esos tipos de agentes on las 
empresas localizadas en el Ca nadó y lo3 Estado3 Unidos. 
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operaciones de una empresa en donde fa persona de negocios ha invertido o esta 
activamente en un proceso de inversión, fa suma del capital substancial. puede ser 

garantizado para fa entrada, conforme fo señala fa Sección 1-A. 15-E del Acta de 
Nacionalidad yde Inmigración, y los del Acta de 1976, respectivamente. En cuanto 

a Canada se puede mostrar fa autorización de empleo prescrita en fa subsección 
25 de las regulaciones de inmigración de 1978). 

c. PROFESIONISTAS. 

Para los Estados Unidos y Ganada t.:n profesionista es una persona de negocios 
quien busca la entrada temporal en el país que corresponda (Estados Unidos o 

Canadá). para realizar actividades de negocio de nivel profesional, como lo 

establece la lista número 2. del anexo 1502-1 (12), o cubra los requisitc.., de fa 

sección 214 (e) del Acta de Nacionalidad y de Inmigración, o los del Acta de 
Inmigración de 1976, respectivamente. 

d. TRANSFERENCiA ENTRE COMPP.ÑIAS. 

Ambos países consideran que una persona de negocios es quien busca fa entrada 

temporal al país respectivo por mcodio de una transferencia entre compañías, la 

cual puede ser garantizada cumpliendo los requisitos de la sección 1 01-a, 15-L del 

Acta de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, o del Acta de Inmigración 

de 1976 con at.:!orizacion establecida de empleo bajo la subsección 25 de las 
regulaciones de inmigración de 19'"8 de Canadá. Con la presentación de la 

documentación, si la persona de neg< ,cios: ha sido empleado continuamente por 

mas de un año por esa firma corporativa o por la identidad legal o de una 

subsidiaria de esa filial; busé d 12 e ni rada temporal con el fin de continuar con el 

mismo tipo de empleo o subsidiario de esa filial. y esia corno director, ejecutivo o 

es especialista; }'cumple los requisitos para la entrada. 

(12) Contador. fngonioro, CicntHico (Biólogo, bioqufmico, físico gonóiico,_zoologi.:;ta, etnologista. gooffsico, 
opidiológico. farmacó!oao. cicntffico de .:inimc:ilos. agncu!turz,., agrónomo. dietista. ciemltico do avos, 
cientltico de abono),_Aszstonte Go inve5tigación (trabajo en pomsccundana o __ instituciones educacio
nales). Profssionzles rcJaciom:idos con servicio$ méd:cos_(~ís;cos_profes:::res yto solarr.onte investiga
dores dentistas. entonneras registrndas, verer.narios, tecno/Og!cos, médicos, laboratorios tecnológicos 
clfnicos, Arqur~octo, Abogado, profesor (Universidad. Semin2rio, Preparatoria). Economista, Trabajo 
social, Consu:!or de vocacio:ial, Matomótico do preparatoria._Dirigonto da hotel. con 3 años de 
experienci.:i, Oibliotec;:ino, Entrenador de animales, Gente que se dedica al cultivo de fa planta, 
Horticu/tunsta, silviculturista (especialista forestal), Reportero. NutrióJcgo. Oiatista, Escntorda publica
ciones técnicas, Analista do sistema de computación, Psicólogo, Tecnólogo, Técnico Cientffico, 
Ajustador do seguros de dosc:istres. Ccnsu?tor da dirección. 
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En la cuatro categorías, ambos países no pueden requerir una aprobación de pro
cedimientos, peticiones de certificación de trabajo o de otros procedimientos 
similares para la entrada temporal. 

C. INVERSION 

Al igual que en los otros capítulos se hicieron ciertas consideraciones, y son las 
siguientE:s: 

- Que es indispensable en les dos paises tener una inversión hospitalaria y segura 
para reducir barreras en el comercio de servicios y adquirir beneficios con el 
objeto de tener una inversión fluida, más libre, entre Canadá y Estados Unidos. 

- Que una de las obligaciones báoiicas, es asegurar que las futuras regulaciones 
para los inversionistas americanos en Canadá, como canadienses en los 
Estados Unidos, se les dé un trato que no dif'.-:ira del que tienen los inversionistas 
nacionales de cada país, este principio básico lo exige la práctica, por lo que se 
dará trato nacional cuando se establezca un nuevo negocio, lo cual, quiere decir 
que los inversio:-iistas canadiense.:; en los Estados Unidos y los inversionistas 
americanos en el Canadá, estarán sujetos a las mismas reglas de los inversio
nistas nacionales cu;o;ndo vengan a establecer un negocio nuevo. 

Existen algunas excepciones a éste principio por lo que no se aplicará, si afectan: 
El establecimiento de nuevas empre :as de negocios loc:alizadas en su territorio, 
la adquisición de compañí2.s de negocios loc<:llizadas en su territorio, la conducta 
y las empresas de operaclon de negocios localizadas en su terr.:.::irio, la venta de 

empresas do negoc:ios localizadas en su territorio. 

El trato nacional puede s8rdiferente por r<.>.zones de seguridad, salud y protección 

al consumidor, y dicho tr2to diferente debe ser propuesto por notificación como lo 

establece el artículo 1803. 

Canadá puede introducir una nueva medida con respecto a las empresas de 
negocies que se hayan establecido antes de la fecha de entrada del acuerde. 
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Este capítulo se podrá aplicar a cualquier medida de inversión que afecte a un 
inversionista de la otra parte dentro del territorio, y no se aplicará a ninguna medida 
que afecte la inversión relacionada a la provisión de servicios gubernamentales, 
de transporte y financieros, excepto si se relacionan con la provisión de servicios 
de seguro y no se encuentran establecidos en el parágrafo 1 del artículo 1703. 

En los artículos 1602 y 1607 se acuerdan reglas más liberales para la adquisición 
de la existencia de negocios, Canadá mantiene el derecho de revisar la adquisi
ción de firmas en el Canadá y de inversionistas americanos. 

En cuanto al cumplimiento de requisitos: ninguna parte podrá imponer sobre el in
versionista de la otra parte un término o comisión para Ja permanencia de Ja 
inversión en su territorio, o en conexión de la regulación de conducta u operación 
de las em¡:;resas de negocios localizadas en su territorio tales como: 

- la expo11ación de un nivel determinado o un porcentaje de los servicios. 

- la sustitución de servicios en su territorio de esa parte por los servicios 
importados. 

- llevar a cabo un nivel determinado o un contenido del porcentaje nacional. 

Ni la parto podrá imponer sobre el inversionista de un tercer estado, un término o 
una condición para la permanencia de la inversión en su territorio. 

Una parte puede requerir de un inversionistaº"' la otra, que emita rutinariamente 
información respecto a su inversión solo para propósitos estadísticos y de 
información. El inversionista podrá proteger la información de negocios que sea 
confidencial, deciarando que puede perjudicar Ja posición competitiva del inversio
nista. 

Sin embargo, una parte puede obtener o revelar información, conforme lo 
establezcan las leyes, de buena fé y en forma no discriminatoria. 
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De igual forma se acuerda sobre materia de expropiación que es una de las 
limitante muy discutida por los inversionistas, y se establece en este acuerdo que 
ninguna de las parte podrá directa o indirectamente nacionalizar o expropiar una 
inversión en su territorio, por un inversionista de otra parte o tomar cualquier 
medida o serie de medidas que induzcan Ja expropiación de tal inversión excepto: 
por un propósito público, de acuerdo al proceso de las leyes, sobre una base no 
discriminatoria y, bajo el pago pronto, adecuado de la concesión efectiva del valor 
del mercado. (pago de derechos y compensaciones). 

Ninguna de las partes podrá prevenir a un inversionista de la otra parte de Ja 
transferencia de: cualquier provecho de un inversionista incluyendo dividendos, 
cualquier regalía, honorarios, intereses u otras ganancias que vengan de Ja 
inversión, ó, cualquier procedimiento de ia venta del todo de las partes o de una 
porción del inversionista y liquidación total de tal inversión. 

La parte podrá a través de la equidad, aplicando el derecho, de buena fé, y en 
forma no discriminatoria, prevenir y transferir lo que se hace referencia en el 
parágrafo anterior, si dicha transferencia es inconsistente con cualquier medida de 
aplicación general relacionada a: la bancarrota, insolvencia o la protección de los 
derechos de acreedores; rentas, comercios o conductas en seguridad; ofensas 
penales o criminales, reportes de transferencias corrientes; tarifas de impuestos; 
ó, asegurando la satisfacción de los procedimientos adjudicatarios en juicio. 

No existirá restricción de Jos provechos a la repatriación o de los procedimientos 
para la venta, más que los necesarios para la implementación de leyes nacionales 

de aplicación general tales como leyes de Quiebra la regulación de seguridades 

y de medidas para la balanza del pago art. 1606). 

Las partes deben esforzarse para que en Ja Ronda Uruguay y en otros foros in
ternacionales se considere el tema de Inversión en acuerdos multilaterales. 

Los dos gobiernos mantienen flexibilidad en Ja aplicación del trato y obligaciones 

nacionales. Les definiciones son complicadas para entender la operación de este 
capítulo, pz.ra hacerlo efectivo Jos dos gobiernos han estado de acuerdo en 

monitorear las inversiones extranjeras que resuelvan cualquier controversia bajo 
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las provisiones de ciertas reglas de acuerdo, con la excepción de que cualquier 

decisión revisada por las inversiones canadienses no estarán sujetas a ninguna 
controversia. Ellos tienen un acuerdo de trabajo junto con la Ronda de Uruguay 
de negociac>onc;s multilaterales de inversiones a través de la frontera. La 

inversión hospitalaria asegurará el crecimiento económico, procedente de una 

manera eficiente pero bajo cierto tipo sensitivo de las necesidades individuales por 
regiones y por sectores. 

D. SERVICIOS FINANCIERO$ 

Al igual que en los temas tratados en el acuerdo se hicieron algunas conceptua

fizaciones(13) y diversas consideraciones: 

- Que el comercio es muy importante para los servicios financieros del Canadá y 
de su industria a través de instituciones financieras. 

- Que Canadá está b!en representado en los mercados financieros internacionales 

entre los mayores grupos de las mayores firmas de servicios financieros, los 

be.neos canadienses probablemente generan uno de lbs más importantes ingre
sos ;• una suma considerada de los ingresos que se relacionan con las 

operaciones y actividades de los Est;:,dos Unidos. 

(13) Sorvicios Flnancisro.:=..- c.:; un corvlcio de n. :uralcza fin<:?ncfcra que se ofreco por instituciones 
financiaro.z eY.cluyendo ol servicio por ::;eguriC'"i ·.d. Jn:>titucionos Financieras.- os cualquior companra 
autorizo.da a h~cor negocios conforme a fas lo~ es dt:J ur.a Co le.e; p.:irtcs.. Compaflfa.-significa cualquier 
tipo do corporación. asociación u otra organización JP-g~!munte autorizada p<:iro i:Js negocios conforme 
a las leyes y regu!.aciones de las partes y do subdivisiones p::ifflzcas. r ... 1edid.:JG.- i!lCIL:ye cuafqulor ley. 
regulao::ión. prc.:::odi:nionto. roquorJrniento o r: :>-::tica. St;bc:ivisión p::llftica.- incluye la provincia. estado 
o gcblerno fecal. Torc3rpaf5.- significa cua.lq.._, .r país quo no sea C¿:nadá o Estados Unidos. El controJ 
do los Estados Unidas.- significa eI control directo o ind!reeio por uno o md.s nacionales c!o f.;s Estado~ 
Unidos. Nacional de los Estados Ur.idcs.- S~gni'fica un indiv;cuo que os ciud2dano zmeri:::.:ino o 
rosidente permanonto de los Est¿Jdas Unidoc, }'. Porsonas orc.íinariümente an1erio::ana~; residantes en 
le·; Estados Unidos de América para propósitos dei pará:gra:o 1 dol arlfculo 1703 signiríca: on el caso 
de una compaf'lía iegalmonte constituida u Oíganizada bajo las leyo~ D.niericar.as y controlada directa 
o indiroct~mente pe;" uno o más indlviduos americCJ.nos descritos on su parágrafo G-1, en el caso de un 
individuo o c¡uicn as ordinariamente residente on los Estados Unidos. Prácticas administrativas.- son 
accionas y procodimientos para una ago:icia federal teniendo rosponsi:.bilidad regulatoria bajo las 
actividades de insti:uciones financieras. incluyer.do, pero r.o !imitando reglas. órdenes. d!rectrices y 
aprobaciones. Control canadienso.- ol centro/ directo o i:i:1irocto r:or uno o m.:'J.::; Individuo:::; que soan 
crdinunamonte residentes en el Cariad.ti. por una o mas porsonas si se tiene dircctn o indirectamen
te control en !os c:ictos de asa empresa. Rosidiente Ordinario.- es cualquier país que genoralmonto 
significa permanecer en el país por un periodo o periodos de acuerdo al que :;;e ha establecido de 183 
días o más durante un ano. Existcnci.:?..- significa en realidad el tiempo de entrada en fuerza a este 
acuerdo. 
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- Que los bancos canadienses pueden tener activo en los Estados Unidos por 
bastante tiempo, mientras que los bancos americanos tienen la posibilidad de 
proveer un rango total en los bancos de los servicios canadienses desde 1980. 

- Que tanto Canadá como Estados Unidos están de acuerdo en continuar 
liberalizando las reglas de los gobiernes con respecto a los mercados financieros 
y extender los beneficios a las instituciones controladas por otra parte. 

- Que de ésta manera un comité importante de los Estados Unidos a ayudado a 
establecer un puente entre las regularidades de los lugares y los mercados 
financieros han sido abiertos entre Canadf:: y los Estados Unidos. 

- Que para el futuro las ir.stituciones financieras canadienses están garantizadas, 
que recibirán los mismos tratos que lo acordado por las instituciones financieras 
americanas con respecto a las enmiendas del P.cta Glass Steagal. 

- Que las otras instituciones finélncieras, como los seguros no se consideran en 
los procedimientos de controversias de este acuerdo, y otros puntos en los que 
las partes están de acuerdo en consultar en el Departamento Canadiense de 
Finanza y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

- Que se constituye un Comité Federal de los gobiernos para proveer más com
petitividad entre las instituciones financieras para beneficiara los consumidores, 
de esta forma el control de les sistE·mas financieros permanecerá en manos 

canadienses mientras haya nuevas oportunidades de nuevos negocios, que 
sean abiertos para Jos bancos americanos. 

En las negociaciones dei acuerdo se utilizaron tres conceptos básicos: tratamiento 

nacional, tratamiento recíproco y trato equivalente. 

El tratamiento nacional obliga al Estado anfitrión a conceder a las instituciones 
financieras del país socio un tratamiento similar al que tienen sus propias 
instituciones financieras. Este principio contrasta con el tratamiento recíproco, en 

el que el Estado anfitrión otorga a las instituciones financieras del país socio un 
tratamiento similar al que sus instituciones reciben en este último país. 
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La aplicación del tratamiento nacional tiende a favorecer al país más restrictivo en 

su legislación, donde tanto los bancos nacionales como los extranjeros están 
sujetos al mismo régimen. Por el contrario el tratamiento recíproco tiene la ventaja 

de promover la liberalización de la reglamentación respectiva. 

Debido a la desaprobación de condiciones que afectaba a Canadá, ya fuera por 

medio del tratamiento nacional o recíproco, su gobierno propuso un criterio 

compensatorio de negociación: el "acceso equivalente", bajo el cual Canadá abre 

sus mercados en la participación de instituciones financieras extranjeras solamen
te cuando se asegure a las instituciones financieras canadienses un acceso 

similar e irrestricto a los mercados de los otros países signatarios. 

La propuesta de Canadá ;10 fue aceptada, con lo cual predominó, en principio, el 

concepto de tratamiento nacional. 

El FTA ha acomodado ésta disparidad regulatoria imponiendo diferentes obliga

ciones a Jos Estados Unidos y Canadá respecto a los servicios financieros. Con 

respecto a cambios regulatorios futuros a la Ley Glass-Steagall y a otros textos 
legisiativos federales, los Estados Unidos l1an estado de acuerdo en otorgar a las 

instituciones financieras control2das por canadienses, el mismo trato que a sus 

contrapartes ccntro!adEis por norteamericanos. 

Canadá há estado de acuerdo en brir.aar a las instituciones financieras controla

das por norteamericanos la oportunidad para expanderse a través de la adquisi
ción de otros negocios del área de servicios financieros como resultado del citado 

proceso canadiense de c..cJsre9ulación. El primer compromiso implica considera

ciones a futuro; el segundo compromiso impiica modificaciones a las políticas y 
leyes existentes. 

Por su parte, Ganada fué obligada por el FTA a reformar una serie de estatutos 

federales que imponen restricciones a las propiedades extranjeras que inhiben la 

venta de un interés subst2ncial en un banco, una compañía de seguros de vida, 

una compañía financiera de ventas, una compañía de préstamos o una compañia 

de fideicomisos a no-canadienses. 
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En términos generales, estos estatutos prohiben el asentamiento en los libros de 
la institución financiera de cualquier trasnferencia de acciones que podría dar 
como resultado que 1 O'l-ó o más las acciones fueran controladas por un individuo 
que no es residente del Canadá, o por una entidad jurídica controlada por tales 
individuos. El registro de una transferencia de acciones de tal institución general
mente está prohibida si el resultado es que un número de no-canadienses 
detentaría, en conjunto, el 25°/o o más de las acciones en circulación. La legislación 
canadiense federal existente ha sido reformada para no aplicar prohibiciones a 
los inversionistas, ya sea norteamericanos, o bien, controlados por norteamerica
nos. 

Asimismo, el capítulo sobre servicios financieros del FTA, elimina algunas de las 
restricciones de la Ley Bancaria canadiense sobre la operación y expansión de 
subsidiarias de bancos extranjeros (bancos del tipo de la lista B) respecto a su 
aplicación a las entidades, propiedad de los Estados Unidos. En particular, en el 
caso de bancos de la lista B que son subsidiarias de bancos norteamericanos: 

la cantidad de capital no estará restringida por el limite sobre los bienes 
domésticos de las subsidiarias bancarias extranjeras; 

Ja apertura de sucursales no requerirá de aprobación ministerial; y 

- la transferencia de préstamos de una subsidiaria a su matriz no se sujetará 
a requisitos prudenciales de 2plicación general. 

El capítulo sobre servicios financieros representa un enfoque parcial a algunas 
cuestiones del área de servicios financieros que no son iguales en ambos lados 
de la frontera. Los dos paises explícitamente reconocieron que este capítulo no 
corporiza su satisfacción mutua respecto al trato de sus instituciones financieras 
respectivas y que las leyes y pclíticas deberían evolucionar para el beneficio 
mutuo de ambos paises en tanto las reglas que gcbiernan los mercados financie
ros son liberalizadas. 
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Respecto a las reformas del Acta Glass Steagal y las que resulten de prácticas ad
ministrativas, o la legislación que se relacionen, asi como las reformas que los 

Estados Unidos deberán acordar un control canadiense en instituciones financie
ras con el mismo trato que se han acordado a instituciones financieras america
nas. 

Canadá por medio de comités podrá consultar, analizar o liberalizar reglas de 
gobierno en sus mercados y que beneficien a los Estados Unidos de acuerdo a lo 

establecido en las leyes canadienses. 

Lo que continúa a la provisión de instituciones financieras que sean controladas 

por c2nadienses y que sean establecidas bajo leye~ de los Estados Unidos con 

derechos y privilegios que ellos ahora han tenido en los mercados americanos 

como resultado de la existencia de leyes, regulaciones y prácticas de las políticas 
estatales de los Estados Unidos.(14) 

En conclusión, las nuevas reglas generales adoptadas para el comercio de 

servicios en éste Acuerdo (<?unque de aplicación prospectiva) asegurarán que no 
exista discriminación, y podrán constituir un m2yor paso hacia la seguridad que 

abre la continua competitividad del comercio de servicios, entre los dos países. 

mismas que podrían fomentar trabajos de multilateralismo, y sobre todo sentar 

precedente para el T•atado Trilateral México, Canadá y Estados Unidos. 

(14) Borja Martfnoz. Francisco.El Nuevo Sistema Ffnanclero Mexicano. Ed. Fondo de Cultura Eonóml
ca. México. 1991. ptig. 36 
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CAPITULO CUARTO 

MARCO CONSTITUCIONAL DEL COMERCIO DE SERVICIOS EN MEXICO 

1.- INTRODUCCION 

Los servicios en la economía mexicana, se inscriben en el concepto de una actividad 

económica que puede ser desarrollada tanto por el Estado como por los particulares. 

De partida debemos precisar que en general y para efectos de esta tesis excluimos 

Jos llamados servicios públicos que por mandato constitucional deben ser ejecutados 
o prestados por el Gobierno Federal. En ese contexto se ubicarían Jos servicios de 

seguridad y policía, los servicios judiciales (Tribunales de Justicia) y los servicios de 

defensa del país. 

Es oportuno, señalar, que el futuro tratado trilateral de libre comercio excluye 

expresamente de los compromisos jurídicos zonales Jos siguientes rubros de 

servicios; Federales, Estatales, Municipales, lmpartición de Justicia, Salud, Seguri

dad Social, Educación, Vigilancia y Policía, Museos y Biblioteczs.(1) 

Para efecto del presente capítulo entenderemos por servicios susceptibles de ser 

explotados y comercializados por los particulares, aquellos que como actividad lícita 

se garantizan en el articulo So. de Ja Carta Fundamental que a la letra dice: 

" A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

(1) Serra Puche. Jaime. Avances en la Negociación del Tratad.::> de Ubre Comercio er.tre Má;<ico, Canadá y 
Estados Unidos. Informe Semanal. Sornar.a No. 58 del 6 al 12 de abril 1992 Documento No. 91. SECOFJ. 
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comercio o trabajo que le acomode. siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo 
podrá vedarse por determinación judicial..." 

11.- PRINCIPALES ARTICULOS CONSTITUCIONALES REFERIDOS A LOS 
SERVICIOS. 

En base a la garantía constitucional antes transcrita y en el contexto de Ja economía 
mixta mexicana los servicios se incluyen en Ja disciplina de los artículos 25, 26, 27, 
y 28 de la Carta fundamental los cuales se orientan a que un prestador de servicios 
privados deba observar y acatar la rectoría estatal, la economía mi~ta, la planeación 
y las restricciones que se le impongan en el ejercicio de su actividad. 

En efecto, de dichos artículos se desprende la prestación de servicios en las llamadas 
áreas prioritarias(2) y las áreas estratégicas. 

En cuanto a las primeras el Estado podrá pariicipar por sí o con Jos sectores social 
y privado, de acuerdo con la Ley, para impulsardichas áreas, en éstas se encuentran 

Jos servicios educativos y culturales que según el artículo 3o. de la Constitución serán 
prestados tanto por el Sistema de Educ2ción Pública como por los particulares. La 

última reforma de éste artículo fue publicada en el Diario Oficial el 28 de enero de 
1992, en donde se r~tifica la concurrencia de los particulares. Para efectos del 
Tratado como vimos anteriormente los servicios educ2tivos están excluidos de toda 

negociación, lo que significa que sólc los mexicanos podrán prestar estos servicios 
en concurrencia con las instituciones públicas. 

(2) Es muy cierto que no so e~pcci1ican fa::; áre.:is priorit.:trias en Ja Constitución como so haco con las áreas 
estratégicas. sin embargo a trz.vés de diversas ccmunicacionos oficiales se afirma qL!o han sido definidas 
las áreas prioritarias pz:ra fines del Casarrcf!c en ol Plan N<:!cional do Desarrolle y en los Programas 
sectoriales correspondientes. Rufz Ouerias, .Jorge. áreas Estratégicas y áreas Prioritarias del desarrollo 
Económico Nacional. " La Constitución Mox1cana: Rectorfa del Estado }' Economfa Mixta. fnstttuto de 
Investigaciones jurfdicas. Ed. Porrúa. S.A. M'áxico. 1985. pág. 179. 
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En igual situación se ubicarían los servicios de salud en los cuales concurren 
nacionales e instituciones públicas. 

En cuanto a las áreas estratégicas. tipificadas como aquellas a ser cubiertas 
exclusivamente por la Federación el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional las 

enumera en forma taxativa y que al efecto nos permitimos transcribir: "correos, 
telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite. electricidad y ferrocarriles". 

Esto constituye una situación especial y de excepción al propio artículo 5o. constitu

cional, ya que en materia de estos servicios se entrega en forma exclusiva al ejercicio 

público estatal sin injerencias o participaciones privadas nacionales y extranjeras. 

Conforme a la Carta Fundamental, los servicios allí enumerados solo pueden ser 

prestados por el Gobierno Federal a través üe organismos descentralizados o 

empresas que para tal efecto se creen por Ley. 

Otras disposiciones constitucionales en materia de servicios. las encontramos en el 

artículo 73 referido a las facultades del congreso en las cuales se faculta a la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, dictar bandos. ordenanzas y 

reglamentos en materia de servicios referidos a servicios públicos en general, la 

fracción IX po¡· su parte impide que en materia de comercio se establezcan 

restricciones entre el comercio interesados; la fracción X es1ablece como fecultad 

exclusiva del Congreso legislar en materia de comercio y energía eléctrica; la fracción 

XVII para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correo, 

la fracción XXIX sobre comercio exterior, recursos naturales, instituciones de crédito 

y sociedades de seguros, energía eléctrica y ser.ticios públicos concesionados o 

explotados directamente por la Federación. Fin2!mente para expedir le}•es tendien

tes a la inversión extranjera (la industria mequiladora. es una industria típica de 

servicios. la transferencia de tecnología, etc}. 
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El artículo 74, respecto de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y en 
relación a la aprobación del Presupuesto de Ingresos, se incluyen las tarifas, que en 
general son las formas a través de las cuales se cubren los servicios que prestan las 
dependencias Federales o los particulares concesionarios. 

Finalmente el artículo 76 referido a las facultades del Senado se contempla la 
atribución de esta soberanía para aprobar Tratados Internacionales de servicios en 
relación al artículo 133 de la Carta Fundamental Fracción X del artículo 89 concor
dada. 

Otros artículos relacionados con los serv1c1os son los artículos 90, 91, 92, y 93 

relacionados con la Administración Pública Federal y los requisitos que deben 
cumplir los Funcionarios Federales, encargados de las actividades de servicios. 

Integran también el cuerpo normativo constitucional en materia de servicios :os 
artículos 1 08, 109, hasta el 114, referidos a la responsabilidad de los servidores 
públicos que ejercen funciones en empresas de servicios (CFE, FERRONALES. 

etc.). 

El artículo 11 5, hasta el 124 que establecen los servicios públicos municipales, y 

estatales completan el marco constitucional, sin olvidarnos del artículo í 23 que 

legisla sobre las prestaciones laborales actividad de servicios personales fundamen

tal. 

111. SERVICIOS E iNVERSION EXTRANJERA 

La prestación de un servicio a nivel internacional se vincula estrechamente al 
tratamiento que Ja legislación del país huésped otorgue a Jos inversionistas 
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extranjeros que acompañan necesariamente a un prestador de servicios. Por ello, 

ambos temas no pueden analizarse separadamente. 

Un prestador de servicios de tipo financiero o de transporte por ejemplo que intenta 

instalarse con dicha actividad en un país extranjero, además de recibir el indispen
sable trato nacional en cuanto a las reglamentaciones, concesiones, autorizaciones 
etc., aplicables a los prestadores de servicios nacionales, debe evaluar el tratamiento 
que obtendrá para las inversiones indispensables para el servicio en cuestión. De 
nada vale en efecto, recibir el trato nacional como prestador de servicio, si es 
discriminado en cuanto a los bienes de capital (inversiones) que debe efectuar en el 
país huésped. 

Tanto en el GATT como en FTA se han establecido para la inversión zonal tres 
principios fundamentales: 

a) Derecho de Establecimiento, 
b) Trato Nacional, y 

c) Garantías sobre expropiaciones y nacionalizaciones. 

En materia de derecho de establecimiento se consideran dos aspectos fundamen
tales: la libertad del inversionista para radicarse geográficamente en cualquier punto 
del territorio del país anfitrión y el otro aspecto la libertad para elegir cualquier 

actividad licita en donde desee prestar el servicio. 

En cuanto al trato nacional supone que el inversionista extranjero se asimila 
jurídicamente al inversionista nacional, el cual puede operar sin ningún tipo de 

limitaciones legales. 

En relación a las garantías, respecto a riesgos políticos y actos de gobiernos, se 

100 



postula la necesaria adscripción de los países receptores de inversiones extranjeras 

a un organismo multilateral de garantías de inversiones que bajo la sigla MIGA, que 

se aplica para cubrir estas garantías(3). 

Estos principios prácticamente aceptados a nivel multilateral, empero, entran en 

colisión con nuestro actual marco constitucional, como brevemente fo analizaremos. 

En efecto, el derecho de establecimiento para un inversionista extranjero tiene en los 

artículos 27 y 28 constitucionales llmitantes evidentes. Así, el 27 impide a un 

extranjero adquirir inmuebles a menos que convenga ante la Secretaría de Relacio

nes Exteriores en considerarse como nacional respecto de dichos bienes y en no 

invocar por lo mismo, la protección de su gobierno por lo que se refiere a aquellos; 

bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación los 

bienes que hubiere adquirido en virtud del mism<.., y solo puede ser en una faja de cien 

kilómetros a lo largo de las frontera:; y de cincueni:::i en las playas, por ningún motivo 

podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 

Por su parte el 28, en cuanto a elegir libremente actividades ejercidas por inversio

nistas extranjeros las limita taxativamente a través de las llamadas áreas estratégi

cas que deben ser directamente cubiertas por el gobierno federel u organismos 

público¡:; específicos que al efecto se constituyan para realizar los servicios de 

correos, telégrafos, radiotelegmffa y ;a comunicación vía satélite, electricidad y 

ferrocarriles. 

(3) En abnl da 1988 se croó ef Organismo Multila:or~I de Garantía do lnvarsíonos (OMGJ o, $Ogún su nombro 
en inglós, MIGA Multilateral Jnvestmont Garantes Agoncy). Su m:sión os promover la inversión privada 
contra riesgos no comerciales (es docir, polfricos) y suministrando servicies de promoción y asesoría a les 
pnfses miembros con objeto da ayud<:irlos a crear un ar.ibiente atractivo pC1ra Jos inversionistas, eJ organismo 
esta on plena actividad, hay indicios de que ha!Jrá una o norma demanda de sus servicios especial monta en 
vista do tos cDmbios ocurridos en los países que tuvieron ri::igfmones comuniGtas. La actitud pr.;igmática de 
Jos oarses en dosarro!!o hncia la inversión privada se traduce on una m3yor aceptación del so:;~or privado 
canio impulsor del crecrmicnto, y.:i que so considera qua l.:i Inversión ofrece no solo capital, sino 
Transferencia de tecnologf<l, cap?..c1ta::iói1, experior.cia gerenc:aI. y accsso a los mercados, tionen un total 
do 104 miembros en les que se oncuontra Canadá y Es!ndos Unidos. México. no participa. sin embargo 
deb!ora hé!ccrfo antes do f1rr..ar ol Trc:i.tado Tri lateral. Wél!lace, Laura. "El Organismo Multil.:Jtera! de Garantfa 
de Jnvcrs1cnes on Plena Ar::tiv1C::i:d". Finanzas y Desarrollo Marzo 1992. Pág. 48-49. MIG.4 NEWS. VOL 1. 
No. 3. Summcr 1991. pag. 1-4. 
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Como vemos. en éste punto específico se hace necesaria una reforma constitucional 
que dé congruencia a la disciplina multilateral en la materia evitando con ello 
múltiples conflictos que pueden presentarse. 

Respecto al trato nacional, es decir que todo inversionista extranjero se asimila 
jurídicamente al inversionista mexicano, nuestra Carta fundamental prescribe limi
tantes en tres sentidos fundamentales: 

En el 27, reservando titularidad pública exclusiva a la nación en materia de recursos 
naturales especialmente energéticos; 

En el artículo 28, referido a las muiticitadas áreas estratégicas y finalmente en el 
artículo 32 constitucional en el cual, por ejemplo en materia de concesiones en la 
hipótesis de igualdad entre un inversionista mexicano y extranjero se prefiere al 
primero en detrimento del segundo. 

Finalmente, respecte a las garantías sobre expropiaciones, la Carta fundamental en 
el mismo articule 27 párrafo primero, establece el derecho del Estado mexicano a 
expropiar por causa de utilidad pública, procedimientos que la legislación secunda

ria reglamenta al efecto. 

En este mismo orden de ideas el establecimiento derivado del precepto constitucio
nal mencionado de la cláusula calvo que va impresa en todo contrato en que 

participen extranjeros. conforma otra incongruencia que el constituyente permanen

te deberá reformar para hacer congruente el fluir de la inversión extranjera tanto en 
la producción de bienes como en la prestación de servicios de cara al futuro tratado 
Trilateral de Libre Comercio. 
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IV. LEGISLACION SECUNDARIA APLICABLE A LOS SERVICIOS 

A. LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA 

EXTRANJERA 

Esta Ley fue publicada en 1973, e incluía varias disposiciones que llegaron a 

convertirse en hitos, en expresiones de nacionalismo. En ella se restringía la 

Inversión extranjera Directa (IED) en áreas reservadas al sector público y energía 

eléctrica, se incluía la banca y las comunicaciones, entre otras. Paralelamente, se 

reservaba la participación en algunos sectores a los inversionistas nacionales. vías 

de comunicación incluidas Ja radio y la televisión, así como la intermediación 
financiera. 

Por otra parte, se disponía que en los casos correspondientes así como en aquellos 

en los que no hubiera una regulación esoecífica, la participación e~:tranjera no 

debería exceder el 49o/o del capital total. Este principio general, sujeto a una 

valoración caso por caso sobre el que la Comisión Nacional respectiva debería 

pronunciarse, fue apiicado con un enfoque restrictivo durante varios años. Paralela

mente, se establecían 2Jr:unos criterios orientadores en relación al monto de Ja 

participación externa, incluyendo el carácter complementario de la misma, el de 

contribuir a ampliar las exportaciones y aumentar el empleo así como el uso de 

insumos nacionales y el de impulsar a la modernización tecnológica del país. 

Esta legislación ha ido flexibilizándose a la luz de las reformas económicas internas. 

En 1984 la Comisión Nacional de Inversiones extranjeras decretó algunas modifica

ciones en forma de lineamientos en los que se establecía que la participación del 

capital sería impulsado en áreas prioritarias para el país como en turismo y bienes 
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(maquinaria pesada, equipo electrónico, productos de alta tecnología). 

La actualización de fondo al marco legislativo en el área de la IED, se da en 1989, con 

la publicación del Reglamento de ésta Ley. 

1. REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA V 

REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

De acuerdo con las nuevas disposiciones. se autoriza la participación automática 

hasta del 1 OOo/o de cap"al externo en diversas áreas, además se aprovecha para 

impulsar la descentralización industrial, incentivando la instalación de empresas 

fuera de las tres principales áreas metropolitanas. Cabe señalar que en el texto no 

se fijan criterios respecto la incorporación de componentes nacionales en los 

productos finales, ni se señala el carácter complementario de la inversión extranjera. 

Se establece que no se requerirá autoriz3ción para las inversiones externas en el 

área de maquila así como en otras empresas orientadas a la exportación. Asimismo, 

a través de fideicomisos, el capital extranjero puede participar en algunas áreas 

previamente rnservadas a la inversión nacional como la transportación área y 
marítima. entre otras. 

Pese a las recientes modificaciones a este Reglamento no queda muy clara la 

regulación de la iE en !a producción de software, mientras que en el caso de Servicios 

de Análisis de Sistemas y Procesamiento Informático se especifica que la JE puede 

participar hasta con un 100 por ciento de capital de las empresas y no requerirá 

aprobación de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

En contraste con la visión tradicional del avance tecnológico como un proceso lineal 

que va de la invención al desarrollo tecnológico, la globalización ha puesto de 

'. 
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manifiesto que la innovación es un proceso más complejo que involucra aspectos que 

van más allá de la ciencia y la tecnología y que incide en consumidores y en todo el 

proceso productivo. 

En este sentido, fas medidas legislativas que el gobierno de México ha decretado en 

el campo de la IED, se han complementado con disposiciones que afectan a otras 

actividades estrechamente vinculadas, en particular en el área de la tecnología y la 

propiedad intelectual. GeneralmEnte, los movimientos de capital exterior se dan en 

el marco de actividades de empresas transnacionales con las que el ingrediente 

tecnológico está íntimamente asociado. 

Durante la década de los '?Os y principios de los 'BOs, México, al igual que muchos 

países en desarrollo promulgó dispo:;iciones tendientes a reglamentar la transferen

cia de tecnología. Hasta entonces, la industrialización Je había fincado en el uso 

extensivo de tecnología importada que en muchas ocasiones no era asimilada 

adecuadamente por no ajustarse a los requerimientos específicos internos. 

En 1972 se publica la primer2 legislación "Ley Sobre el Registro de la Transferencia 

de Tecnología y el uso y Explot2ción de Patentes y Marcas". esta iniciativa tenía como 

propósito fundamental regular la transferencia de tecnología, fortaleciendo la posi

ción de nacionales ante !os abastecedores. En ccncreto, el Gobierno a través de la 

Secret:J.ría de Comercio y Fomento fndcstrial, era responsable de aplicar los criterios 

respectivos: orientar en la selección de tecnología, promover la asimilación }t 

adaptación de fa tecnología extranjera así como impulsar la exportación de tecnolo

gía nacional. 

En 1982, con la publicación de una nueva Ley y Reglamento respectivo se 

establecieron algunas modificaciones que fundamentalmente se crientaban a poner 

un mayor énfasis en el desarrollo de las capacidades tecnológicas internas respecto 

al control gubernamental. 
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Ante el proceso de liberación económica, en particular en el área comercial y de 

inversiones, impulsado por los dos últimos gobiernos, era evidente la incompatibili

dad de las disposiciones comprendidas en la legislación respectiva, por lo que el 9 

de enero de 1990 se emite un nuevo reglamento en el que de hecho se abroga la Ley 

respectiva, ya que entre sus principales disposiciones otorga a las empresas la 
libertad de decidir sobre la contratación de tecnología así como sobre los términos 

respectivos. Paralelamente, la función de la SECOFI y del registro Nacional de 

Transferencia de Tecnolcgía se modif;ca sustancialmente en cuanto que dejan de 

lado su papel regulador y se convierten en promotores. 

La liberalización de la transferencia de tecnología sólo puede ser entendida en el 
marco de la apertura de la economía nacional, al igual que la nueva Ley de Fomento 

y Protección de la Propiedad Industrial. 

B. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (O.O. 

27 de junio de 1991) 

Regula a partir de esa fecha, todo lo relacionado con invenciones industriales e 

indicaciones come~·ciales. Como sostiene Roberto Villarreal, el propósito fundamen

tal de la nueva Ley es of;ecer en México una protección a los derechos de propiedad 

industrial, similar al exister.te en los países industrializados.(4) Con ello se busca que 

los individuos ~' las empres<..3 en México puedan disfrutar de medios jurídicos 

comparables a los que encuentran sus competidores en otros paf ses más avanza

dos, para defenderse contra la copia o imitación de sus productos, procesos de 

fabricación, marcas, y nombres comerciales, entre otros. 

Establece propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los servicios en la . 

industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores. 
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Proteger fa propiedad industrial mediante fa regulación de patentes de invención; de 

registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; 

de avisos comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales; 

La Secretaría promoverá fas invenciones de aplicación industrial y su desarrollo 

comercial mediante la elaboración, actualización y difusión de directorios de perso

nas físicas y morales dedicadas a prestar servicios relacionados con el desarrollo 

industrial y comercial de los procesos de producción o de los bienes y servicios 

resultantes. 

De entrada la nueva legislación permite patentar los procedimientos biotecnológicos, 

genéticos para vegetales tales como microorganismos, productos químicos y alea

ciones. El pf2zo de vigencia de las patentes en México se amplía a veinte años y se 

obliga al inventor que solicita el derecho a patente a publicaren un plazo de dieciocho 

meses toda la información técnica para que el público pueda conocerla y se impulse 

el avance del conocimiento técnico en toda la sociedad. 

Respecto a fas licencias obligatorias. la nueva normatividad prevé una política 

restrictiva referida a situaciones de desabasto o a circunstancias de monopolio por 

parte del titular de fa patente. Otra in 1ov2ción importante es que se eliminan los 

certificados de invención, figuras que :ca muestran obsoletas de acuerdo a la nueva 

y más amplia cobertura que fa Ley maneja para fas patentes. Se protege fa 

información técnica que con ocasión de una solicitud de patente se exige y se mejora 

la protección a los diseños industriales ampliando el plazo de protección a quince 

años en lugar de !os siete que establecía la ley anterior. 

En cuanto a las indicaciones comerciales, se amplía al doble el período de vigencia 

para los registros marcarios. nombres comerciales y avisos comerciales. Con ésta 

(4) ViJlarreal gonda, Robarte. "La Nueva Ley mexicana en m<::teriti da Propiedad JndustnaJ". Comercio Exterior, 
Vol. 41, Númoro 11, Nov. 1991. México. pág. 1057. 
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disposición y en palabras del autor anteriormente nombrado "Se disminuye la 

frecuencia de renovación de los registros marcarios lo cual beneficia a las empresas 

doblemente, pues redunda en una mejor probabilidad de caducidad de una marca 

por falta de renovación oportuna, además que disminuye el costo en que incurren las 

empresas para efectuar el trámite de renovación"(S) 

En e! campo estrictamente marcario se observan las siguientes innovaciones. El 

registro marcario rige a partir de la fecha de la solicitud y no de la techa legal del 

registro; se simplifica la prueba de uso efectivo de la marca registrada (bastan tres 

años de inactividad, dentro de los diez años, para demandar la caducidad de la marca 

registrada); se mejora !a protección de las marcas usadas y registradas en otros 

países; En lo que indicaciones comerciales se refiere, la Ley incorpora nuevos 

principios más acordes con la mercadotecnia contemporánea aumentando su 

protección y flexivilizando el uso para sus titulares. 

Finalmente, la Ley crea al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y abroga la Ley 

de Invenciones y Marcas, y la Ley sobre el Control y Registro do la transferencia de 

Tecnología y el uso y explotación de patenies y marcas que regía desde 1973. 

C. LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AJTOR 

En materia de propiedad intelectual, se superó el gran vació legislativo existente en 

materia de software. A principios del año 1 990 fue enviada una iniciativa al Congreso 

la cual se aprobó. Ahora se hace una diferenciación más clara de la producción y 
reproducción del software, estableciendo la protección del mismo. 

(5) lbldem. 
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E. LEY DE EXPROPIACION (D. O. 25-Xl-1936) 

Esta Ley que sólo ha tenido una reforma en diciembre de 1949, requiere de una 
modificación, considerando los lineamientos en estél materia de las negociaciones 

multilaterales y regionales. Si bien es cierto que contiene uno de los elementos 

esenciales para que se motive la expropiación, como lo es "por causa de utilidad 

pública", también lo es que este concepto puede variar de acuerdo a lo establecido 
en las legislaciones de Estados Unidos y Canadá. 

De igual fo;-ma sucede con otro elemento "indemnización", esta Ley en su artículo 1 O 

y 20 establecen, respectivamente: "El precio que se fijará como indemnización a la 
cosa expropiada, se basará >"l la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las 

oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por 

el propietario o simplemente aceptado por él en modo tácito por haber pagado sus 

contribuciones con esta base. El exc<,SO de valor o el demérito que haya tenido la 

propiedad particular por las mejoras o .Jeterioros ocurridos con posterioridad a la 

fecha de la asignélción del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto ajuicio 

pericial y a resolución judicial. esto mismo se observará cuando se trate de objetos 

cuyo valor no esté fijado en !as oficinas rentísticas ... La autoridad expropiante fijará 

la forma y los plazos en que la indemnización deberá pagarse, los que no abarcaran 
nunca un pGríodo de diez años". 

La determinación cel valor, y el plazo a indemnizar por parte de la autoridad no 

coincide con las disposiciones por venir, de las negociaciones que somos parte. 

Al efec~o. podríamos citar como antecedente del TLC, lo que en la matEJia establec·e 

e: Acuerdo de Libre Comercio Canadá Estados Unidos{FTA): 

"ARTICULO 1 605.- EXPROPIACION 

Ni la parte podrá directa o indirectamente nacionaHzar o expropiar una inversión en 

su territorio por un inversioni::ta de otra parte o tomar cualquier medida o serie de 

medidas para la expropiación de tal inversión excepto: 

a) por causa de utilidad pública. 
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b) conforme los establezcan las leyes. 
c) sobre una base no discriminatoria y, 

d) bajo el pago pronto adecuado de la concesión efectiva del valor del mercado." 

En términos parecidos se encuentra la negociación del TLC.(6) 

D. LEY DE MONOPOLIOS (Diario Oficial el 31 de agosto de1934. reformada el 
30 de diciembre de 1974}. 

Esta es una Ley reglamentaria del articulo 28 constitucional en materia de 
monopolios. 

En su articulo primero establece la inexistencia de monopolios en servicios: 

"En los términos del articulo 28 de la Constitución, se prohibe la existencia de 
monopolios y estancos, así como los actos que tiendan a evitar la libre concurrencia 
en la producción, distribución o comercialización de bienes o servicios, y los 
acuerdos, combinaciones o prácticas de cualquier naturaleza que celebren los 
productores industriales. comerciantes t• empresarios, para evitar la competencia 
entre sí o para desplazar a terceros de .. m9rcado, o imponer los precios de los 

artículos o laé· tariias de los servicios de nanera arbitraria" 

En cuanto al artículo tercero establece: 

Para los efectos de la presente Ley se entiende por monopolio toda concentración 

o acaparamiento industrial o comercial y toda situ2ción deliberadamente creada, que 
permiten a una o varias personas determinadas imponer los precios de los artículos 

o las cuotas de los servicios, con perjuicio del público en general o de alguna clase 
social 

(6) Documomo elaborado por SECOFI. Presentación de los Ro$Ultados do In Negociación del Tratndo da Libre 
comercio entre México. Canadá y Estados Unidos, a la Cámara de Sonadores. agosto 14, 1 992. pág. 15. 
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F. LEY FEDERAL DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION (30-Xll-1992) 

Esta Ley fue expedida el 30 de diciembre de 1939, la integran 592 artículos, su última 

reforma fue publicada el 15 de junio de 1992. 

Esta Ley establece las vías generales de comunicación, que son: 

l. Los mares territoriales, en la extensión y términos que establezcan las leyes y el 
derecho internacional. 

11. Las corrientes flotables y navegables y sus afluentes que también lo sean. 

111. Los lagos. lagunas y esteros, flotables o navegables. 

IV. Los canales destinados o que se destinen a la navegación. cuando se encuentren 

comprendidos en cualquiera de los casos previstos en les numerales anteriores. 

V. Los ferrocarriles 

VI. Los caminos 

VII. Los puentas 

VIII. El espacio nacional en que transitan las aeronaves 

IX. Las lineas telefónicas instaladas y las que se instalen dentro da la zona fronteriza 

de cien f(ilómetros o de la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las cestas, así 

como las que estén situadas dentro de los límites de un Estado, siempre que 

conecten con !as redes de otro Estado o con les líneas generales de conexión federal 

o de países extranjeros, o bien cuando sean auxiliares de otras vías generales de 

comunicación o de explotaciones industriales, agrícolas, mineras, comerciales, etc.; 

que operen con permiso, contrato concesión de la federación; 

X. Las líneas conductoras eléctricas y ei medio en que se propagan !as ondas 

electromagnéticas cuando se utilizan para verificar comunicaciones de signos, 

señales, escritos, imágenes o sonidos de cuoilquier naturaleza; y 
XI. Las rutas del servicio postal. 

y considera como parte integrante de éstas los servicios de las mismas (art. 2). 

En cuanto a la inversión extranjera en los servicios de las vías generales antes 

señaladas, el artículo 12, reserva a ciudadanos mexicanos o a sociedades constitui

das conforme a la legislación del país el otorgamiento de concesiones para la 
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construcción, establecimiento o explotación de dichas vías, y, en esas sociedades 

pueden participar extranjeros y éstos se considerarán como nacionales respecto de 

la concesión, obligándose a no invocar, por Jo que a ella se refiera, Ja protección de 

sus gobiernos, bajo pena de perder, si lo hicieren, en beneficio de la nación, todos 

los bienes que hubieren adquirido para construir, establecer o explotar la vía de 

comunicación, así como los demás derechos que les otorgue Ja concesión. Conviene 

aclarar que en los artículos 1 O y 20 de la propia ley se incluye a Jos puertos y a los 

servicios conexos dentro de las vías de comunicación. 

En cuan10 a Ja inversión extranjera en puertos es preciso no olvidar que la legislación 

mexicana no reserva de manera explícita a mexicanos o a sociedades mexicanas 

con cláusula de exclusión de extranjeros, la posibilidad de ser concesionarios, 

permisionarios o contratistas de las obras de atraque, almacenaje u otras ins1alacio· 

nes en los puertos mexicanos, y en el Capítulo 111 referente al tema no existe 

prohibición para que se otorguen a empresas extrGnje ras, aunque explícitamente se 

excluyan a Gobiernes o Estados Extranjeros. Sin embargo, el artículo 29 señala 

entre las causas para Ja caducidad de una concesión el que "el concesionario cambie 

su nacionalidad mexicana". Por su parte, la ley de Navegación y Comercio Marítimos 

tampoco l1ace una exclusión expresa de la inversión extranjera directa. Por otro lado, 

el artículo 27 Constitucional prohibe Ja prop!edad extranjera en playas o litorales del 

país. 

Independientemente do las cuestiones legales. Ja realidad es que la situación 

geográfica do México, su vedndad con Estados Unidos y con ella su relntiva 

proximidad a puertos considerados eficientes, coloca a Jos servicios portuarios 

mexicanos frente a una competencia internacional sin p""rangón en el mundo. Pane 

del comercio exterior de México transita por puertos de Jos Estados Unidos, en 

especial el de contenedores. 

G. LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMO 

Los servicios portuarios conforme a Ja Ley de Navegación y Comercio Marítimos son 

de cinco tipos: para seguridad de los buques, en dársenas y fondeadores. en 

'. 
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construcciones e instalaciones, para atender el aprovisionamiento de los buques, y 

para manejo de cargamento. La propia ley establece que los puestos sólo pueden 

ser de administración descentralizada, lo que no impide que dos de los puertos más 
importantes, Veracruz y Tampico, estén administrados por concesión a empresas de 

servicios portuarios integradas por trabajadores. 

Se permite asimismo que los servicios portuarios sean proporcionados por particu

lares, aún cuando los servicios vinculados con el manejo de la carga requieren de 

autorización expresa de 1::1 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, que la 
puede expedir, según corresponda, para maniobras de servicio público o de servicio 

particular. Estas autorizaciones se otorgan preferentemente a empresas CU}'º objeto 
social sea la prestación de servicios ;:iortuarios, a los armadores y navieros a 

consignatarios de buques, a agentes aduanales y, en general, a quienes estén 

relacionados con actividades que demanden estos servicios. La Ley abre la 

posibilidad de que los particulares reciban cor.cesiones para construir obras de 

atraque e instalaciones complementarias, así como para establecer la administra

ción privada de las mismas en los puertos del país. Esta prerrogativa está limitada 

a que en estas instalaciones sólo se operen productos del concesionario, y ésta 

limitación pudo haber constituido el factor determinante en la escasa participación 

privada en la inversión, ampliación y modernización del sistema portuario. Sin 

embargo, en septiembre de 1989 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

emitió una convocatoria pública en la que invitaba a los particulares a invertir en la 

realización de obras de infraes<ructur.: marítima y portuaria que tengan por objeto "el 

establecimiento de industrias en los puertos, la modernización de los sistemas de 

transporte y la mayor captación del turismo". Al 15 de marzo de 1 990, se han 

presentado 16 solicitudes para cons.ruir muelles para cruceros; 19 para marinas 

turísticos; 18 para ter·minales graneleras; 2 para terminales para contenedores: 3 

para terminales multipropósito; una petroquímica; una ácerera; una de cemento y 
una para reparación de yates. 

A partir del 29 de marzo de 1989 la coordinación, supervisién y control de la 

prestación de los servicios portuarios es responsabilidad del órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado Puertos Mexicanos, 

el 28 de marzo de 1989. 
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1. REGLAMENTO DEL TRANSPORTE MUL TIMODAL INTERNACIONAL (Diario 
Oficial, 7 de julio de 1989). 

Este reglamento fue elaborado en 1979 y publicado en 1982, el cual era restrictivo 

y limitaba la expansión del servicio. Sin embargo, en julio de 1989 se publicó un 

nuevo Reglamento que eliminó prácticamente todas las restricciones impuestas por 

el reglamento anterior. Una de las innovaciones más importantes consiste en que 

ya no obliga a que la carga unitarizada se desplace en multimodal y, en su lugar, se 

establece el derecho del usuario a elegir entre el transporte multimodal y el transporte 

segmentado, con lo cual disfruta de libertad absoluta para contratar el movimiento de 

sus mercancías bajo el sistema de transporte que más le convenga. Asimismo, se 

suprimieron varios requisitos para autorizaciones de nuevos operadores y no se 

hace referencia a la nacionalidad cel capital, de los socios, administradores y 

consejeros de las empresas. 

" ... Libertad contractual en la decisión de uso de transporte multimodal (no se impone 

un intermediarios innecesario o no deseado). Libera a las empresas de trasporte 

mexicano de la obligación de contratar los s-:?rvicios de autotranspcrte a través de las 

centr2.les de carga. Apertura para el otorgamiento de permisos. Libertad de 

utilización de puertos mexicanos o extranj-:?ros sin la autorización previa de la 

Secretaría de Comunicaciones y Tr.r.nspories. Sustitución de concesiones por 

permisos. "{7) 

Por lo que podemos concluir que en este tipo de servicio se han removido fas barreras 

reglamentarias y actualmente de hecho no existen restricciones al funcionamiento de 

Operadores de Servicio de Transporte Multiusuario OTMs. Tampoco existen límites 

a la participación de empresas extranjeras aún cuando pueden existir para explotar 

algún medio de transporte. Sin embargo, es posible en el marco del Reglamento 

vigente. que empresas de participación extranjera, con experiencia y tecnologías de 

(7) "Desregulacién en Móxico". cxémen da la Situación Económica. Ed. BANAME)L Dic. 1991. Móxicc. pé.g. 
582. 
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nivel internacional, puedan funcionar como OTMs subcontratando con transportistas 

mexicanos. Los criterios de apertura y desregulación para el sistema portuario 

significan mayores facilidades y oportunidades para que empresas privadas puedan 

invertir en obras de atraque, almacenamiento o de otros servicios portuarios. Con 

ello se pretende acelerar el proceso de modernización de la infraestructura de los 

puertos al mismo tiempo que. con una mayor presencia del sector privado, se tiende 

a cambios sustantivos en su operación y administración. 

Ya hemos hecho referencia al artíc'.Jio 27 de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual prohibe /a propiedad extranjera en playas o litorales, por 

lo que la inversión privada referida en el párrafc anterior sólo incluye a mexicanos. 

Sin embargo existen figuras jurídicas -como el fideicomiso o los contrates de admi

nistración- que permiten su operación en tareas vinculadas con el sistema portuario. 

En síntesis, como ya se ha mencionado, no existe disposición alguna, salvo interpre

tación en contrario que impida que una persona moral con participación extranjera 

en su capital pueda funcionar como el operador de transporte multimodal. Tampoco 

existen diferencias en el tratamiento a flotas extranjeras en puertos mexicanos, ni 

impedimento formal para que !as empresas nacionales utilicen los servicios portua

rios de Estados Unidos.(8) 

2. REGLAMENTO P.t'.FIA EL AUTOTR .... '\fl!SPORTE FEDERAL DE CARGA 

En su reforma dispone: -Libertad de Ruta, libertad para transport2r cualquier carga 

que el vehículo permita, Eliminaciones de restricciones geográ .• cas de carga y 
descarga, Eliminación de asignación de carga por ro/ en centrales de carga, Libertad 

de contratación entre el usuario y el transportis1a, autorización a permisionarios de 

carga particular para transportar carg2 de terceros, Legalización de transportistas 

"piratas'', Eliminación de la facultad de decisión de concesionarios ya establecidos en 

el otorgamiento de concesiones y permisos. autorización efe circulación a trailers 

dobles hasta de 30 metros, eliminación del perforado de carta de porte, liberación de 

(8) Gaza/ Sánchez, Antonio. "Transporte Multimodaf y Servicios Portuarios .. México: Una Economía de sen:icios. 
Ob. Cit. pág. 78. 

1.15 



la tarifa, eliminación de la sobrecuota en mercancías de importación, eliminación del 

uso obligatorio de centrales de carga, sustitución dt.:l concesiones por permisos, en 
45 días máximo.(9) 

3. REGLAMENTO PARA EL SERVICIOS PUBLICO DE AUTOTRANSPOATE 

FEDERAL DE PASAJEROS (Diario Oficial 30 de mayo de 1990). 

Con su reforma establece : 

- Apertura y simplificación en el otorgamiento de permisos y concesiones. Descon-

centración de los centros de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

- Prestación libre de servicios en terminales aéreas y portuarias. 

- Permisos por tiempo indefinido 
- establecimiento de nuevos servicios de acuerdo con la comodidad y el lujo , con la 

antigüedad máxima de los vehículos y servicios complementarios para los de lujo. 

- Libertad de elección de itinerario para el permisionario. 

- Reglas claras de Gntrada y salida de las rutas, así como respecto a itinerarios y 
horarios mínimos. 

- Mecanismos de información al usuario respeto a cambios en los horarios. 

- Liberación de tarifas.(1 O) 

H. LEY FEDERAL DE RADIO V TELEVIS!ON Y SU REGLAMENTO 

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 1960. 

En su artículo 14. establece que para usar comercialmente canales de radio y 
televisivos, en cualquiera de los sistemas de modulación, de amplitud o frecuencia, 

se otorgarán únicamente a ciudadanos mexicanos o a sociedades por acciones, 

(9) "Oesregulación on f\..1éxico". exámonde ta Situación Económi::a. Ed. BANAf' .. 1EX. Dic. 1991. Móxico. pág. 582. 
(10) lbid. 584. 
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éstas tendrán precisamente el carácter de nominativas y aquellas quedarán obliga

das a proporcionar anualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 

lista general de sus socios. De esta disposición se desprende que en ningún 

momento ios extranjeros tendrán injerencia en este tipo de actividades. 

Asimismo, en su artículo 85, dice que sólo los locutores mexicanos podrán trabajar 

en las estaciones de radio y televisión. En casos especiales la Secretaría de 

Gobernación podrá autorizar a extr;.;.njeros para que actúen transitoriamente. 

l. LEY FEDERAL DE TURISMO 

Ley Federal de Turismo que gobierna todas las actividades de las empresas 

turísticas, establece en sus artículos ES y 59, como requisito que se debe cubrir para 

poder operar en México como Agencias de Viajes son su inscripción tanto en el 

registro nacional de turismo, entre otros (también se debe hacer su inscripción en el 

Registro Nacional Inversiones E>:tranjeras) 

1. REGLAMENTO PARA EL AUTOTR '\NSPORTE FEDERAL EXCLUSIVO DE 

TURISMO (Diario Oficial, 9 de marz J de 1990) 

Con su reforma establece en sus dispos:ciones: 

- Apertura para el otorgamiento de permisos 

- Libertad de tránsito en todas las carreteras del país y para subir y bajar turistas en 

puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias. 

- Eliminación de circuitos turísticos 

- Otorgamiento de perm[sos por tiempo indefinido 

- Establecimiento de nuevos servicios según comodidad y lujo, con antigüedad 

máxima de los vehículos para cada caso y exigiendo en los de lujo y turísticos 

servicio complementa:·io. 
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- Comercialización de servicios turísticos y de lujo a través de agencias de viajes y 
mayoristas 

- Fijación libre de tarifa 
- Libertad a los turistas para abordad cualquier punto, mientras se permita en el 

paquete turístico.(11) 

J. LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y SU REGLAMENTO 

Existen disposiciones, similares a los de muchos de los países europeos (ahora 
aplicadas solo a películas de origen no comunitario). que seguramente serán 
disputadas por los Estados Unidos en caso de que las industrias culturales entraran 
en el TLC, aunque en la práctica no se cumpla, dado el predominio de las 
distribuidoras y las películas norteamericanas en el mercado mexicano. 

En cuanto a la exl1ibición de películas, !os artículos 1 2 y 85 respectivamente, 

establecen que los cines deberán comprobar que el 50°/o del tiempo de pantalla se 
asigna a películas mexicanas "Durante los últimos años, esta disposición no se ha 
hecho cumplir, debido a la falta de demanda de cine mexicano, y la insuficiente oferta 
de películas mexicanas rentables. Aún los cines del este.do difíci!mente cumplen éste 
requisito, particularmente en algunas zo ias urbanas 

La segunda disposición de interés es la contenida en los artículos 49 y 50 del 
Reglamento de la Ley, que prohibe la integración vertical de los exhibidores con los 

productores o distribuidores y viceversa. 

Esta disposición, que data del período 1949-52, en que se buscó en México combatir 

el monopolio, podría ser considerada también por los norteamericanos como un 

(11) lbldem. 
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obstáculo para sus inversiones. Sin embargo, el argumento tendría poca eficacia 

ya que: La disposición no discrimina entre nacionales y extranjeros, en Estados 
Unidos existe una larga tradición de aplicación de su legislación antimonopolios, de 
prohibir la integración vertical entre productores, distribuidores y los exhibidores. 

En la práctica tampoco se da cumplimiento a esta disposición. Hay varios distribui
dores en México que son propietarios de cines. (Ej.: Carlos Amador) 

En resumen, en la práctica, la importé.ción, producción, distribución y exhibición de 
películas extranjeras, incluyendo las norteamericanas y canadienses esta relativa
mente libres de restricciones. Solo basta con presentar certificado de origen, poner 
una copia a dispcsición de la Cineteca (derecho que solo se ejerce para algunas 
películas) y cumplir con los requisitos aduanales, incluyendo el requisito del mercado 
mexicano de que las películas no vengan dobladas al español. 

K. LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE 

Esta ley se señala en virtud de que las diferentes regulaciones sobre servicios a nivel 

internacional que hemos analizado hacen referencia a determinadas excepciones 
por seguridad nacional, lo cuai esta Ley considera al establecer en sus disposiciones 

que la realización de servicios altamente riesgosas, se llevará a cabo en apego a 
dicha ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas técnicas 
de seguridad y operación que expidan en forma coordinada la Secretari=i efe 

Desarrollo Social y las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestata:, de 
Comercio y Fomento Industria!, de Salud;.· de Trabajo y Previsión Social. Para tal fin, 

en aquellos establecimientos en los que se realicen actividades consideradas 
altamente riesgos2s, deberán incorporerse los equipos e instal2ciones que corres

ponden con arreglo a las normas técnicas que se expidan. 

Las Leyes que regulan !os servicios financieros. son Ley de lnstitucior.es de Crédito, 

Ley para Regular /as Agrupaciones financior2s, Ley General de organizaciones y 
actividades del crédito, Ley de Sociedades de Inversión. Ley del mercado de valores, 

'. 
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Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de seguros mismas, que en su oportunidad serán tratadas en el siguiente 
capítulo. 

V. LOS SERVICIOS Y EL TLC 

En el inicio de fas negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, 
Canadá y Estados Unidos de América, nuestros negociadores pretendían que se 
establecieran una serie de principios para la conducción del comercio de servicios 
entre los tres paí-es la cual permitiera que la liberalización fuera ventajosa para los 
tres países. De esta forma, México propuso que en la definición de servicios se 

incluyera tanto aquellos que usan intensivamente el capital como la mano de obra. 

Al hacerse un análisis sobre el sector servicios, se observó que tanto Canadá como 
Estados Unidos mantienen una serie de restricciones que impiden el desarrollo de 
fas exportaciones de servicios mexicanos en áreas donde nuestro país goza de 
ventajas competitivas, en consecuencia, el propósito de este Tratado consistía en 

fa eliminación de esas restricciones a la brevedad posible. Para ello era necesario 
establecer un marco jurídico que permitiera esa liberalización y que protegiera a 

nuestros exportadores centra eventuales cambios en las políticas y prácticas 
comerciales de los otros dos pz.íses que involucren la introducción de nuevas 
restricciones. 

Las negociaciones en materia de servicios se organizaron en seis grupos: 

-Principios generales para fa negociación de servicios 
-Servicios Financieros 
-Seguros 

-Transporte Terrestre 
-Telecomunicaciones 

-Otros Servicios(13) 

(13) ·servicios'" Tratado de Libra Comercio en América del Norte. Monografía 9, Secretarfa de Comercio 
Fomento Industrial Ed. Talares Gráficos de la Nación. Octubre 1991. pág. 15·16. 
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De tal forma que en resumen la negociación se concluyó de la siguiente forma:(14) 

Se tomaron corno base de los principios generales, los avances en la materia en 

Ronda Uruguay y se complementaron con las propuestas de los tres países. El TLC 

amplia las iniciativas establecidas en el FTA; sus disposiciones establecen los 
derechos y obligaciones para facilitar el comercio transfronterizo de servicios entre 
los tres países. 

-Se incorporan criterios corno TRATO NACIONAL y de NACION MAS FAVORECI
DA, 

-No se tendrá la obligación de residir en el lugar donde se presta el servicio. 

-Se facilitará el reconocimiento mutuo de licencias en materia de servicios profesio-

nales. 

-México, aplicará reservas conforme a la Constitución 

Se establecen también, los procedimientos para otorgamiento de licencias y certifi

caciones, y de esta forma evitar barreras innecesarias al Comercio. En particular, 

cada país asegurará que éstos se realicen con base en criterjos objetivos y transpa

rentes, tal como la capacidad profesional, que no sean mas gravosos de lo necesario 

para garantizar la calidad de los servicios y que no coristituyan por si mismos, una 

restricción para la prestación del servicio. Se preven mecanismos para el reconoci

miento mutuo de !icenci&s y certificaciones. sin embargo, ningún país miembro del 

TLCtiene la obligación de reconocer, e:i iorma automática, los estudios o experiencia 

de un prestador de se:vicios de atro país. En particular los tres países desarrollarán 

un programa de trab2jo con el objeto de liberalizar el otorgarn,._,nto de licencias a 

consultores jurícJicos e:(tranjeros y la expedición de licencias temporales a ingenie

ros. Respecto a servicios profesionales cabe recordar que en el estudio que hicimos 

del FTA, sólo se hablaba de un sector, Arquitectura. 

En cuanto al capítulo de transporte terrestre: 

(14) Comunicación de pronsn on diversos dianos nacionales 13 de agosto de 1992. 
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Este servicio, se considera que tiene una particular importancia toda vez que el 60º/o 
del comercio exterior de nuestro país se realiza a través de la frontera norte mediante 

transporte terrestre y, con la liberalización del comercio derivada del Tratado, 

aumentará todavía más la demanda de estos servicios . 

- La apertura será en un período de transición de diez años (México permitirá un 

100°/o de inversión extranjera en empresas de camiones de carga y autobuses. Los 

países miembros no estarán obligados a eliminar restricciones a la inversión en 

transporte de carga interna) 

- Se establece un mecanismo de salvaguardia tempera! 

- Se harán compatibles las normas técnicas de seguridad 

- A los 3 años de entrada en vigor del tratado. Estados Unidos permitirá la entrada 

de camiones mexicanos a sus estados fronterizos y 49°/o de inversión extranjera de 

empresas de autobuses y de transportes de carga internacional, l'v1éxico otorgará 

derechos similares a sus contrapartes. 

- Al 60. año los territorios de Jos tres países quedarán totalmente abiertos al cruce 

transfronterizo de transporte terrestre. 

- Al 7o. año, el porcentaje de inversión extranjera permitida, se incrementará, en 

Estados Unidos, a 1 00% y, en Mcj:dco, a 51 %. Sólo hasta el 1 Oo. año, México 

permitirá una participación del 100%. 

Respecto a los servicios de ferrocarril, considerando las reservas de México en este 

suctor, establecidas en la Constitu<::ión Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, los 

ferrocarriles de Canadá y Estados Un::Jos pcdrán continuar comercializando libre

mente sus servicios en México, cperartrenes unitarios con sus propias lccomotoras, 

así como construir '/ tener c.n propiedad terminales y financiar infraestructura 

ferroviaria. México continuará gozando de acceso completo a ios sis:emas ferrovia

rios canadienses y estadounidenses. El TLC no afecta los requisitos migratorios 

establecidos en las disposiciones legales de los miembros del TLC sobre la 

sustitución de tripulaciones en la frontera o cerca de ella. 

Cabe señal2r que contamos con una Ley de Víc:s Generales de Comunicación que 

establece que los ferrccarriles son una de esas vías, y que el artículo tercero señala 

que éstas, y les modos que cperen en ellas quedan sujetas exclusivamente a Jos 
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' - Poderes Federales. Asimismo, para construir, establecer y explotar vías generales 

de comunicación o cualquier clase de servicios conexos a éstas, será necesario el 

tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, documentos que sólo se otorgarán a ciudadanos 

mexicanos o a sociedades constituidas conforme a las leyes del país. El artículo 12 

de la propia Ley, reserva a ciudadanos mexicanos o a sociedades constituídas 

conforme a la legislación del país el otorgamiento de concesiones para la construc

ción, pero en esas sociedades pueden paiiicipar extranjeros y éstos se considerarán 

como nacionales respecto de la concesión, obligándose a no invocar, por lo que a ella 

se refiera, la protección de sus gobiernos. bajo pena de perder, si lo hicieren. en 

beneficio de la nación, todos los bienes que hubieren adquirido para construir, 

establecer o explotar la vía de comunicación, así como los demás derechcs que les 

otorgue la concesión. Por lo tanto, se requiere de algunas modific<:lción para ser 

congruente con les principios conocidos de la negociación del TLC respecto a esta 

materia. 

En cuanto a las Telecomunicaciones: 

- Los servicios básicos de telecomunicaciones no se negociaron. 

- Los agentes económicos de los tres países tendrán acceso no discriminatorio a las 

redes y servicios públicos de telecomunicaciones. 

- Los servicios de valor agregado se prestarán, sin restricciones, de acuerdo con un 

programa de liberación. 

Se dá una liberalización adecu2da que permite a los productores mexicanos un 

acceso oportuno a este tipo de servicios, fundamentales para aumentar la compe

titividad de las empresas. en particular, se acordó la liberalización de los llamados 

servicios de valor agregado tales como la transmisión y acceso a bases de datos, 

correo electrónico, telereservaciones. telefáx. Este capítulo también incluye dispo

siciones que respeten el título de concesión de Telmex. 
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En relación a los servicios financieros serán tratados en un punto posterior. 

Asimismo, se negoció un capitulo respecto a la Inversión: 

- México se reserva la aplicación temporal de ciertos programas, como los de 
industria maquiladora, entre otros. 

- Se garantiza Ja libre convertibilidad de Ja moneda y las transacciones al exterior, 
excepto en casos de quiebra o evidencia criminal. 

- Los gobiernos sólo podrán expropiar inversiones por causa de utilidad pública, de 
manera no disc"'~inatoria y con el pago de una indemnización al valor del mercado 

-Se establece un mecanismo de solución de controversias, apegado a Jos principios 
establecidos en Ja Ley Mexicana para Ja Celebración de Tratados. 

Adicionalmente, se toma el criterio de que dado que e! tratado de Libre Comercio 
ofrece una oportunidad mas para consolidar el atractivo y la p:Jsición competitiva de 
nuestro país en el mercado mundial de capitales, nuestro país, con estricto apego al 
marco constitucional, estará atento a las condiciones de la competencia mundial por 
:a inversión. D. fin de mantener una posición competitiva( 1 5), por lo que consideramos 
que México muy pronto formará parte del MIGA, Organismo Multilateral que como ya 
hicimos reíerencia, tantc Canadá como Estados Unidos de América son miembros 

de éste. 

Como ya se dijo anteriormente quedan excluidcs expresamente de Jos compromisos 
jurídicos zonales de éste Tratado los siguientes rubros de servicios: Federales, 
Estatales, Municipales, Jmpartición de Justicia, Salud, Seguridad Social, Educación, 

Vigilancia y Policía, Museos }' Bibliotecas. 

(15) Serra Puche, .Jeime. Ob. Cit. pt:gs. 59-77. 
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VI. FORMAS DE ASIMILACION DE LOS ACUERDOS SOBRE SERVICIOS EN 
EL DERECHO INTERNO 

En un proceso de integración superior a la Zona de Libre Comercio y a la Unión 

Aduanera, la posibilidad de plasmar los compromisos comunitarios en los derechos 

internos se facilita enormemente. Sin embargo, a nivel de una Zona de libre 

comercio, con inclusión de servicios e inversiones, como la negociación de México 

con Canadá y Estados U nidos, la posibilidad de aplicar esquemas zonales en materia 
de servicios se cificulta gradualmente. Varias razones explican estas complejidades. 

Compromisos sectoriales (ser1icios financiGros, t;ansportes y telecomunicaciones) 

que sólo conviener políticas graduales cor.1unes, falta de instancias supranaciones 

para resolver controversias y fina!rnente la carencia de un derecho zonal aplicable 

en los tres países. 

Con toco y como et proceso de! Tratado de Libre Comercio es un foro inicial para una 

futura integración mayor, nos parece oportuno describir las técnicas de integración 

jurídica que rigen hoy en la Comunidad Económica Europea. 

A. TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN DEL DERECHO COfü1UNITARIO CON EL 

DERECHO INTERNO. 

Es evidente que ante la fusión de la economía de los Estados miembros en un 

sistema econé"nico que funcione en condiciones similares a un mercado interior 

implica una serie de acciones - unión aduanera, libre circulación de mercancías, 

personas, servicios y capitales- mismas que sólo son posibles de llevar a cabo a 

través del derecho y de la actuación jurídica -::oncertada de los Estados miembros. 

Esta acción jurídica tiene lugar principa.lmente a través de la creación de un derecl10 

único aplicable en el territorio aduanero común. 

Una de las características esenciales de los procesos de integración económica, es 

la necesaria presencia de mecanismos supranacionales encargados de controlar la 

125 



• 

legalidad y primacía de las normas comunitarias o de integración. Esto implica, una 
cesión parcial o total de elementos de la soberanía de cada Estado como aporte a 
un proyecto de integración . 

La mayor o menor fuerza supranacional de los mecanismos o instituciones se va a 
reflejar en la forma como sus normatividades van a ser acatadas, asumidas y 

aceptadas en el territorio de cada país miembro. 

De tal forma que surge la pregunta de ¿cual es el rango que posee el derecho 
comunitario y cual va a ocupar en el seno del orden jurídico interno de cada Estado 
miembro?. La respuesta a esta pregunta resulta del reconocimiento de una cualidad 
del derecho comunitario, y que consiste en la "primacía" sobre el derecho nacional. 

Las técnicas de integración del derecho comunitario con el Derecho nacional no se 
realizan en un esquema único. 

Pueden distinguirse cuatro principales técnicas: APUCACION DIRECTA, SUSTITU
CION, ARMONIZACION, COORDINACION Y COEXISTENCIA. 

1. Aplicación Directa (El Tratado Comunitario) 

Podríamos mendonar al Tratado Internacional corno uno de los instrumentos 

jurídicos de integracién de Derecho, come un esfuerzo realizado a fir.ales del Siglo 

XIX, para disminuir la diversidad entre :;:)s Estados. Sin embargo, se trata d3 un 
mecanismo frecuentemente utilizado por los Estados federales donde la ratificación 
de los convenios internacionales se enfrenta con los c¡Jrcblemas constitucionales 
derivadcs del reparto de las competencias legislativas emre el estado Federal y l.Js 

Estados miemboos de la federación. Asimismo, la integración del derecho por vía 

convencional se enfrenta a numerosas dificultades. Además, que incluso una vez 

ha entrado en vigor el tratado, sus disposiciones pueden ser objeto de interpretación 

divergente por parte de los Tribunales internos de los Es~ados contratantes alterán

dose asila integración laboriosamente conseguida(16). 

(16) Modalidades do Unificación Tratado de Oorocho comunitario europeo. T. l. Ed. Civitas Madrid 1986. p. 551 
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En la experiencia del mercado común europeo hay un escaso sector competencia! 
en donde el Tratado de Roma se aplica directamente sobre el territorio de cada país, 
sin necesidad de recurrir a otras técnicas de integración. Sin embargo, esta 
aplicación directa está reservada a asuntos muy escasos. 

2. Sustitución. 

Con esta técnica, se observa que el derecho no puede ya surgir de las autoridades 
nacionales privadas de este ejercicio y emana, de las autoridades comunitarias, 
quienes tienen atribuidas estas competencias puestas en común, de tal forma que 
el Derecho comunitario va a sustituir un c"recho nacional que las autoridades de los 
estados miembros no pueden emitir. 

La extensión de la sustitución es vari3.ble según los campos, puede ser total o parcial. 

a. Puede sertctal, como es el caso en materia de aduanas, durante el hecho de la 
constitución de una unión aduanera, sustituyendo a las tarifas nacionales una 

tarifa común aduanera, que las autoridades nacionales se encargan de aplicar. 

b. Es generalmente parcial, en función de los dominios regidos por los tratados, del 

contenido de sus disposiciones y del grado de desarrollo del derecho comunitario 

correspondiente. 

En el marco general, el derecho comunitario realiza una integración jurídica, no 

solamente porque este se presenta formalmente y materialmente como un derecJ-.;.i 
uniforme, sino también porque hipotéticamente no tiene relaciones directas con el 

derecho nacional ya que las autoridades nacionales no son competentes para editar. 

Se comprende desde este punto de vista que sea directamente aplicable y que esta 

cualidad sea atribuida por él mismo a los reglamentos donde ya se ha revelado una 
similitud con la Ley. Lo mismo sucede por la misma razón de la primacidad, que 

resulta de carácter obligatorio en estos actos. 
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No sucede lo mismo con la técnica de sustitución del derecho comunitario -incluso 
cuando este se presentase como una síntesis de lo que son los derechos nacionales, 

lo que, en principio ni es el caso en razón de la finalidad comunitaria que lo informa
constituye un elemento exógeno que no puede alterar la homogeneidad y la 
coherencia de los ordenamientos jurídicos nacionales en los cuales se introducen y 

que a consecuencia de recibirlo son obligados a asimilarlo. (17) 

3. Armonización 

La armonización corresponde a una segunda técnica, la cual se diferencia de la 

técnica precedente, porque e! derecho nacional continua existiendo, pero se encuen

tra privado de la facultad de determinar él mismo sus objetivos, debe de modificarse 

y evolucionar en función de las exigencias definidas, e impuestas por el derecho 

comunitario, de tal suerte que los dife. entes sistemas jurídicos nacionales presenten 

entre ellos un cierto grado de homogeneidad y de coherencia resulte.do de las 

finalidades comunes. 

Es esta técnica que el Tratado de 13 e.E.E consagra precisamente en un capítulo 

titulado "La Aproximación de las Legislaciones". Se trata, según el artículo 100, de 

realizar la aproximación de las disposiciones legislativas reglamentarias y adminis

trativas nacionales que tienen una incidencia directa sobre el establecimiento y 
func!onamiento del Mercado Común; s ·_,gún el artículo ·1O1, de suprimir las distorsio

nes de concurrencia susceptibles de r, sultar de las disparidades existentes entre 

esas mismas disposiciones; Artículo ·102, de compensar dentro de los otros 

derechos r·,acionales las disposiciones, en caso de fracaso, del establecimiento de 

la modificación ce un Estado miembro de estas disposiciones. 

Parece claro que la aproximación y armonización han sido concebidas para acom

pañar}' completarlos efectos del derecho uniforme de sustitución en los c<::sos en que 

la generalización sea imposible, ya sea política que técnicamente, no es menos 

significativo que el derecho comunitario destinado a regir esta operación, deba tomar 

(17) Boulouis, Joan. Droit lnstitutionneJ dos communautás ouropéonnes. f\.1on~chrostien. Paris, Franca. 1991. 
3a. ed. 
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la forma de Directivas. Por esos caracteres específicos - puede pensarse que ha sido 

precisamente por ello concebido para este fin- La directiva es perfectamente 

adaptada a esta función que consiste no tanto en la elaboración de un derecho 

uniforme de sustitución como en la definición de los objetivos comunitarios que los 

derechos nacionales deberán atender para las formas y para los medios que les 

ofrecen sus propios instrumentos. 

Esta adaptación es también susceptible de grados, de suerte que la incidencia del 

derecho comunitario a la armonización puede ser variable de un sistema nacional a 

otro, siguiendo los caracteres para cada uno ellos, ya sea su alejamiento, o por el 

contrario, de su proximidad del modelo común a respetar. 

La armonización debe relevarse de una operación amplia y difícil; tanto o mas amplia 

que debería apoyarse sobre los estudios previos del derecho comparado y tanto mas 

difícil que debería aplicarse a un número más elevado de sistemas nacionales 
diferentes. Ello explica, que el desarrollo del Derecho común haya progresado muy 

lentamente. 

Los remedios que han sido aportados a esta situación finalmente han concluido a una 

desnaturalización de ésta técnica que progresivamente se identifican con la prece

dente. La elaboración de directivas que, lejos de aplicarse a definir los resultados 

esperados, he.n reglas de fondo en la manifestación mas general. La Corte de 

.Justicia, considerando que la armoniz"'ción no era ni un preámbulo. ni una alternativa 

a la aplicabilidad directa a ciertas disposiciones del Tratado y reconociendo en ciertas 

condiciones esta aplicabilidad directa a las Directivas mismas a contribuir a esta 

identificación. Y si el artícl!lo 1 00-A unido por el acto único, quiere remediar las 

dificultades resultantes de la exigencia de unanimidad, permitiendo la adopción de 

Directivas de armonización a la mayoría calificada, no se trata mas que de una 

disposición de orden procedimental que no permite, aunque parezca al pensarse, de 

utilizar la Directiva como un modo de Legislación comunitaria directa, es decir, una 

vez mas confundir dos modos de relaciones que los autores de los Tratados habían 

claramente distinguido. 
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Puede pensarse que ésta práctica de la Directiva, a la oposición de la función 
especifica que se le atribuye en el Tratado, ha sido y tia permanecido un factor 
importante de la resistencia de los Estados miembros, como lo muestra la proporción 

de las acciones justificadas por la no ejecución o la mala ejecución de éste tipo de 

actos. Así, contrariamente a lo que se esperaba, esta práctica incorrecta finalmente 

tia servido menos y ha retardado la efectividad del derecho comunitario. 

La armonización implica ciertas adaptaciones de los derechos Nacionales en función 
de Jos objetivos definidos e impuestos por el derecho Comunitario.(18) 

4. Coordinación 

La coordinación constituye una tercera técnica de integración del Derecho comuni

tario y el derecho Nacional. El término había sido empleado como un sinónimo de 

armonización, sin embargo, es necesario clarificar en que se diferencian éstas. 

Como ya acentuamos con anterioridad, la armonización implica ciertas adaptaciones 

de los Derechos nacionales en función de los objetivos definidos e impuestos por el 

Derecl10 Comunitario. 

La coordinación corresponde a la hipótesis en la que los derechos nacionales se 

sostienen tal cual son, el Derecho com~nitario no interviene en algunos efectos para 

coordinar ESTOS EFECTOS EN BENEFICIO DE SUJETOS DE DERECHO SUS

CEPTIBLES DE ACEPTAR A VARIOS ENTRE ELLOS. 

El Derecho comunitario, se presenta aquí como un Derecho de superposición que 

juega un pape! que le ha sido impartido, debe revestir caracteres de una derecho 

uniforme, aquel que no se sustituye en alguna manera a derechos nacionales, que 

conserva su integridad. pero trata como reductor de las disparidades de estos 

(18) Bauza V1d.::if, Nuria. Modalidades do Unificación Tratado de Dorecho comunitario europeo. T. l. Ed. Civttas 
Madrid 1986. p. 551 
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efectos. La ilustración por excelencia de esta hipótesis es dada por el Reglamento 
Comunitario de Seguridad Social, este reglamento no modifica en nada las disposi
ciones de los diferentes regímenes nacionales de seguridad nacional, no se 
sustituyen y quedan tal cual son y continúan evolucionando siguiendo su ingenio 
propio. 

Este reglamento se fundamenta en el artículo 51 e.E.E. el cual viene a asegurar a 
los trabajadores en la apertura de mantenimiento del Derecho a las prestaciones y 
por el cálculo de aquellos, el beneficio de todos los períodos tomados en considera
ción por las diferentes legislaciones nacionales a las que estos trabajadores están 
sujetos. 

Si, en esta hipótesis, la integridad del derecho nacional no ha sido afectada por el 
Derecho Comunitario, no es menos que aquel por los conceptos que utiliza, por las 
definiciones que plantea, por las necesidades de su propia aplicación, por las com
paraciones que sugiere y por el arbitr:::je que opera entre los efectos diferentes, 
ejerce una influencia indirecta sobre el derecho nacional y contribuye así a su 
evolución sincrética. (19) 

5. Coexistencia 

Esta última técnica está constituida por una situación Oe coexistencia, esta situación 

resulta en el momento ene que los dos derechos -el derecho comunitario y el derecho 

nacional- rigen el mismo objeto pero en dimensiones hipotéticamente diferentes y 

con preocupaciones que pueden no ser idénticas de suerte que cada uno cumpla una 

función propia. 

(19) Boufouis. Jean. Oroit lnstitutionnol des communautós européennes. Montchres!ion. Paris, Franca. 1991. 
3a. ed. 
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Una ilustración característica de este caso ha sido dada por el Derecho de la 

concurrencia C.E.E. Si el Tratado de Roma en sus artículos 85 y 86 definen bien un 

Derecho comunitario de la concurrencia aplicado a las empresas y que se desarrollan 
reglamentos, este derecho no se sustituye a las disposiciones nacionales rigiendo 

por su parte la concurrencia y a las cuales no ha sido destinado a sustituir. 

Esta claro que, como todas las situaciones del mismo genero, ésta plantea dificulta

des. Sin embargc, el artículo 87 C.E.E. 2e) ha previsto la existencia de Reglamentos 

o Directivas que tengan por finalidad definir las relaciones entre las legislaciones 
nacionales de una parte y de otra parte . 

Las disposiciones tanto del Tratado, como de los actos tomados de sus aplicación. 
El resultado es que el derecl10 comunitario comprende aparte de su propia 

reglamentación, una cláusula de determinación de las relaciones entre éste y los 

Derechos nacionales. Los textos previstos por los tratados, no han sido editados, de 

suerte que los problemas, de coexistencia hayan sido resueltos por la jurisprudencia 

a partir del principio de primacidad del derecho comunitario, ésta solución puede no 

parecer plenamente satisfactoria a partir del momento en que se impone a los 

diversos estados comunitarios una concesión menos exigente de aquella que pueda 

consagrar determinado derecho nacional.(20) 

(20) Mut'loz Machado Santiago. Los principios da articulación de las relacionas entre derecho comunitario y 
derecho interno y las garantras jurisdiccionales para su aplicación directa. Modalidades de Unificación 
Tratado de Derecho comunitario europeo. T. J. Ed. Civitas Madrid 1986. p. 551 
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CAPITULO QUINTO 

LOS SERVICIOS EN MEXICO 

l. PANORAMA GENERAL 

En nuestro país no se le había dado importancia ni económicamente ni mucho 
menos en su regulación a nivel internacional a este sector que hemos venido 
analizando. Sin embargo, los estudios de Fernando de Mateo desde los ochentas. 
nos reflejan que nuestra economía es de servicios. ya que desde hace casi un siglo 
(1895) los servicios contribuían con más de la mitad de la producción del país, y 
ésto se ha incrementado en cerca de diez puntos porcentuales.(1) 

Uno de los principales problemas para analizar la economía de servicios parte 
desde la inexistencia de una definición precisa de servicios (como lo vimos en 
nuestro primer capitulo), así como su ambiguedad. Por ejemplo, (la construcción, 
es una actividad que generalmente contribuye de manera importante en el PIS 
(62°/o), y prestan el 60°/o del empleo, en diversos paises es considerada como 
servicio, en tanto que otros lo incluyen como actividad industrial) asimismo, se 
excluyen los servicios públicos tales como electricidad. 

Pero estos problemas son comunes a todos los países del mundo, si seguimos con 
la falsa noción de que la industria es el eje del desarrollo y los servicios un 
remanente que solo tiene importancia coyuntural. 

(1) De Mateo. Fernando. "El sector Servicios en México y su Contribución al desarrollo". México: una 
economfade servicios. Naciones Unidas Nueva York. 1991. pág.1 ... Este sector contribuía en 1895, con 
52. 7o/o del PIB, aumentando al 55% en 1955 al 66o/o hoy en día. Por su parte Ja industria de Ja 
transformación pasó de representar 9°/o del PJB en 1895, a 1 7o/o en 1950 y a 23°/o en el presente, pero 
en términos de empleo, la industria nunca ha ocupado a más del 13%. del total del personal ... Servicios" 
Tratado de Ubre Comercio en América del Norte. Monografía 9. Ob. Cit. pág. 3. 
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Como ya se precisó con anterioridad, en México, no se le había dado la 
importancia necesaria al sector servicios, ya que de los tres modelos de desarrollo 
en México en los últimos cincuenta años(2) únicamente se conoció bien el terreno 
de los bienes. Al efecto, dada la poca información en la materia así como 
limitaciones estadísticas, haremos referencia de los 70's a la fecha, ya que es 
donde se empieza a observar el aumento de la productividad de los servicios. 

Si se observa la participación conjunta en el PIS de los rubros del transporte, 
comunicaciones, servicios financieros y servicios profesionales, ésta ha pasado 
del 7 .9°/o en 1970 al 11 .4% en 1985, lo que podría indicar cierta tendencia a la "ex
ternalización" (3). No obstante, el reducido porcentaje señalado, acompañado de 
otros indicadores, sugiere que en gran parte del sector de los servicios al productor 
en México convivan empresas pequeñas o medianas, de estructura casi artesa
nal, con servicios "internalizados" en grandes empresas productoras de bienes, 
muchas de ellas transnacionales. privándose as de los efectos multiplicadores 
que se dan en las economías avanzadas. 

Por otro lado, se observa una gran respuesta al crecimiento del producto manu
facturero por parte del transporte, las comunicaciones y los servicios financieros 
y profesionales. En otras palabras cuando crece la industria manufacturera hay 
un crecimiento mas que proporcional en las actividades señaladas. Ello muestra 
la importancia de estos servicios al productor en el crecimiento de la industria me
xicana, no obstante la reducida participación de ios primeros en el PIB. 

(2) El primero de esos modelos se refiere a la sustitución de irrl;:>artaciones, que duró de principios de Jos 
cuarenta a mediados de los setenta, y se divide en tres fases:(a) sustitución de importaciones de bienes 
de consumo no durddero (principios de los cuarenta a fir.ales de los cincuenta), (b) sustitución de 
importaciones de insumos intermedios "sofisticados .. y bienes de capital (finales de los sesenta a 
mediados de los setenta). El segundo modelo fue el del creC.:niento económico basado en el desarrollo 
de un sector l/der, el petróleo, lo que tuvo efectos muttiplica::iores en todos los sectores productivos y 
proporcionó divisas extranjeras directa e indirectamente. Es!o fue alrededor de 1 978 hasta la crisis de 
la deuda de 1982. Pero Así como el descubrimiento de r)ccs yacimientos de petróleo terminó definiti
vamente con el modelo de sustitución de impor1aciones, la :::arda del precio internacional del petróleo 
acabó con el modelo de! sector lider. Puede docirse que el :ercer modelo de desarrollo, basado en una 
economía abierta, se inaugura en julio de 1 985 con las prir.1eras medidas a fondo de liberafización de 
las impor1aciones y se ha ido consolidando a medida que el número de productos protegidos por 
permiso previo ha ido disminuyendo a sólo unos cuantos y las tasas arancelarias se han reducido de 
un máximo del 100°/o en 1985 al 20°/o en la actualidad. De Mateo, Fernando. "'El sector Servicios en 
México y su Contribución al desarrollo". Pág. 8-9. 

(3) Es difícil determinar si en México Jos servicios se están externalizando o no, en particular por lo 
heterogéneo del rubro de "otros servicios ... que participando con el 3.3 del PIS total, incluye actividades 
tan disímbolas como panteones, reparación de maquinaria y equipo de las diferentes industrias. 
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Asimismo, estimaciones preliminares muestran que un aumento en la productivi
dad en la industria manufacturera se traduce en aumento más que proporcionales 
en fa productividad de los servicios al productor, fo que no es el caso para los 
servicios personales, ni para los servicios de la administración pública. 

En estas condiciones, puede observarse que la industria manufacturera tiene un 
fuerte poder de "arrastre" sobre los servicios al productor en México. La relación 
inversa no es necesariamente cierta como en los países desarrollados, debido a 
la reducida participación de estos últimos en el PIB . 

Esta información se ve reforzada por el hecho de que del total de fa demanda 
intermedia de servicios al productor y sólo el 25o/o la industria manufacturera, el 
restante 25% la hacen los servicios al consumidor. 

En estas condiciones fa situación ele los servicios al productor en México dista 
mucho de ser fa misma que en los países desarrollados. 

Más aún, mientras que entre 1970 y 1984 el empleo en los servicios creció en 
86.7% (el más alto entre todos los sectores económicos), la productividad sólo 
aumentó en 10°/o entre esos años, en comparación con casi el 50º/o en la industria 
y el 75% en la minería. 

Sin embargo, a nivel agregado estas cifras son engañosas. Si se desagregan 
puede observarse, por ejemplo, un aumento de fa productividad en las comunica
ciones del 23'7;, y una reducción de gran importancia en los "otros servicios'" entre 
los dos años señalados. 

Así también, en fas serv1c1os financieros ha habido un aumento notable en fa 
productividad, pero cuando ésta se compara con fa prevaleciente en e: extranjero, 
resulta que en nuestro país es sólo una fracción de la que ha alcanzado fas 
grandes bancos transnacionafes. Esto no es sino el reflejo directo de fas nuevas 
tecnologías de fa información aplicadas a fa actividad bancaria, fas que fa hacen 
enormemente productivas en los países desarrollados (estos servicios serán 
tratados con mas amplitud posteriormente). 
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Este también es el caso de los seguros, la ingeniería, la auditoría, los propios 
servicios de procesamiento de datos y prácticamente todos los servicios al 
productor. En otras palabras, algunos indicadores sugieren que si bien la produc
tividad en muchos servicios al productor específico ha crecido rápidamente en 
México, en los países desarrollados esa productividad ha crecido todavía más 
aceleradamente. 

Asimismo, la UNCTAD ha realizado algunos estudios respecto a los servicios en 
México, refiriéndose a Servicios infraestructurales, servicios financieros, servicios 
profesionales, y la demanda de los servicios.(4) 

Dentro de los servicios infraestructurales se considera a la Telemática (servicio 
que da origen a la movilidad de otíos servicios, como lo son las industrias 
culturales, entre otros, misma a las que les dedicaremos un punto de este 
capítulo), al Transporte Multimodal y servicios portuarios. 

Al respecto, de las industrias que forman la telemática, las telecomunicaciones en 
México tienen un largo historial y se encuentran relativamente desarrolladas en 
comparación con los demás países en e! mismo estadio de desarrollo que México. 
"La liberalización que tiene lugar a partir de 1 985, al ampliar la oferta de hardware 
y aumentar los flujos tecnológicos, ha ayudado al cre:::imiento del mercado 
mexicano de software"(5) 

De hecho, la tasa de crecir.-;iento de 2.ctividades tales como la telefonía muestra 
tasas de crecimiento más elevadas que las registradas en la mayoría de los países 
en desarrollo < desarrollados. 

Sin embargo, en la otra rama de la telemática -la informática- el desarrollo es 
mucho más incipiente. De hecho, puede considerarse que esta industria tiene una 
historia menor a un decenio, cuando se inició la producción nacional de micro com
putadoras y se empezó a popularizar la utilización masiva de procesadores de 
datos en el país. 

(4) Véase México: una economla de servicios. Naciones Unidas Nueva York. 1991. pág.1. 
(5) Ibídem 
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La disponibilidad y acceso a bancos de datos todavía es muy limitado, como 
también lo es el número de empresas e instituciones dedicadas a la producción 
del software referido para un aumento sustancial en la eficiencia y productividad 
del aparato productivo nacional. 

"Actualmente existen alrededor de 400 firmas productoras de software. Sin 
embargo, 4 multinacionales cuyo giro principal es la producción de equipo, 
controlan el 40o/o del mercado nacional de software"(6) 

Al respecto, no debe perderse de vista que la telemática se encuentra detrás de 
prácticamente todos los avances tecnológicos de nuestra época. Algún autor ha 
dicho que el futuro del crecimiento económico de los países se encuentra en los 
"ceros y unos", es decir, en el sistema binario utilizado por las computadoras. 

Sobre esta materia se puede concluir que a diferencia de la producción de equipo, 
en materia de Servicios de Software y Computación, nunca ha existido una política 
sectorial específica que los promueva de ahí que la normatividad a que están su
jetos sea aplicable a una gran diversidad de actividades relacionadas con la 
producción de otros bienes y servicios. 

En el capítulo anterior ya hicimos referencia al marco reglamentario: En materia 
de propiedad intelectual en la Ley Federal del derecho de Autor, en materia de 
inversión extranjera, pese a las recientes modificaciones al Reglamento de la Ley 
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión E)~tran]era. 

Se han realizado estudios de caso de empresas de servicios de software y 
computación, combinando el método comparativo y el estudio de , .. :iso en el que 
se incluyeron empresas productoras desoítware y 19 de servicios de computación 
de un total de 50 encuestadas. 

La gran mayoría de las empresas encuestadas consideraron positiva la política de 
apertura comercial y de liberalización de la inversión extranjera. Entre las razones 
aducidas, destaca la referente al incremento de los flujos tecnológicos. 

(6) lbidem 

'. 
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Las políticas de fomento sugeridas por las empresas se concentraron en las 
siguientes áreas: 
1) Legislación sobre propiedad intelectual a nivel nacional e internacional; 
2) Reciprocidad internacional en el reconocimiento profesional; 
3) Financiamiento accesible; 
4) Tratamiento fiscal favorable; y 
5) Movilidad internacional de los recursos humanos. 

Así también, el subsector turismo se encuentra muy desarrollado en el país y es 
el segundo rubro generador de divisas. El hecho de que sólo el 2°/o del turismo 
mundial es captado por México muestra el enorme potencial de crecimiento de 
esta actividad en nuestro país. 

Ya anteriormente señalamos que la Ley Federal del Turismo considera a las 
agencias de viajes y a los operadores de excursiones como un sólo tipo de 
empresas que varía según su tamaño y sus actividades y que podrían incluir 
alguno o todos los servicios relacionados con el turismo. Sin embargo, la distinción 
principal radica en el particular segmento en que se desenvuelve una agencia o 
un operador turístico. En ese sentido, un opsrador, de excursiones es fundamen
talmente mayorista, en términos del vclumen de sus ventas, número de emplea
dos y magnitud de la inversión pero, ante todo, se distingue porque tiene la 
capacidad de organizar y diseñar excursiones, encargándose, gracias a su 
tamaño, experienc!a y mayores contactos en el exterior - a través de sucursales 
o corresponsales-, de contrata~ y asegurar previamente toda !a gama de servicios 
básicos y accesorios. Así pues, 01 ianiza y promueve paquetes o circuitos 
turísticos que coordinan todos los segmentos relativos a transporte, hospedaje, 
visitas y trámites, anticipándose a la demanda -ara formalizar acuerdos relativos 
a la prestación de estos servicios turísticos. 

Si bien el operador turístico puede vender por separado cada uno de estos 
servicios, realizando ventas de menudeo, lo más común es que el operador 
ofrezca sus paquetes en venta a cambios de una comisión a lo que propiamente 
se debe entender como agencia de viajes. (7) Para el:o está autorizada por los su
ministradores de este tipo de servicios transportistas, hoteles, restaurantes y 

(7) Es una empre$a de servicios profesionales que suministra al público información sobre v1njes 
disponibles, alojamiento, transportación y todas les demás servicios ac-=::esorios, incluyendo programas. 
tarifas y condicionas de servicios, fomentanC'o su '.lenta. 
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líneas aéreas a vender los servicios a tarifas controladas, percibiendo una 
comisión calculada como porcentaje del precio neto. 

En los últimos seis años, el número total de agencias se ha incrementado, de 1408 
en 1984 hasta 3660 en el primer trimestre de 1990, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 17.25 por ciento. 

De un universo de 1 600 agencias en el Distrito Federal, apenas 30 de ellas pueden 
ser consideradas propiamente como operadoras de excursiones, con una con
centración de entre SO y 90 por ciento de sus operaciones en la organización y 
diseño de paquetes turísticos. Alternativamente, se encuentran las agencias de 
boletos dG avión (nacional o internacional) y/o reservación de hospedaje, así como 
de venta al menudeo da paquetes turísticos, diseñados por los operadores. 

Un segundo segmento del mercado, radica en la existencia de agencia de viajes 
- en el caso de los operadores es práctica común - que se encuentran sesgadas 
hacia la venta de servicios a corporaciones y en muchos casos establecen oficinas 
en las instalaciones de sus clientes. 

Finalmente un tercer segmento se refiere a la especialización de algunas agencias 
de viajes y de un ,. ·:imero menor de operadores de excursiones, en la captación 
de turismo extranjero hacia nuestro país, es decir en turismo receptivo. Algunas 
otras se dedican a la promoción de viajes de residentes mexicanos hacia el 
extranjero o turismo egresivo; y pcr último, participan dentro del mercado nacional 
algunas empresas especializadas en al turismo doméstico. 

En el caso mexicano existen tambié: · algunas otras especializaciones dentro del 
mercado, de manera que es posible encontrar empresas exclusivamente contra
tadoras de cruceros marítimos, de vuelos especialmente fletas o chartes; especia
lizados en turismo de cierto origen -alemán, francés. inglés suizo, etc. - o hacia 
ciertos destinos o tipos de servicios. 

En el transporte multimodal México se incorpor::i tarde. Desde 1979 funcionaba la 
primera empresa dedicada a prestar este tipo de servicio, aún cuando su autori
zación está registrada en 1982. Esa empresa, en rigor, se limitó durante mucho 
tiempo al movimiento de contenedores dentro del territorio nacional. En 1986 se 

'. 
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autorizó una segunda empresa que contrajo sus actividades a un puerto y a 
proporcionar servicio a una empresa productora de automóviles. Como ya se dijo 
en el marco jurídico de este servicio el reglamento elaborado en 1979 y publicado 
en 1982 era restrictivo y limitaba la expansión del servicio. Sin embargo, en julio 
de 1989 se publicó un nuevo Reglamento que eliminó prácticamente todas las 
restricciones impuestas por el reglamento anterior. Una de las innovaciones más 
importantes consiste en que ya no obliga a que la carga unitarizada se desplace 
en multimodal y, en su lugar, se establece el derecho del usuario a elegir entre el 
transporte multimodal y el transporte segmentado, con lo cual disfruta de libertad 
absoluta para contratar el movimiento de sus mercancías bajo el sistema de 
transporte que más le convenga. Asimismo, se suprimieron varios requisitas para 
autorizaciones de nuevas operadores y na se hace referencia a la nacionalidad del 
capital, de los socios. administraaores y consejeros de las empresas. Existen 
diversas conbinaciones del Transporte multimodal que puede ser con terrestre, 
aéreo o marítimo. Asimismo éste transporte multimodal depende esencialmente 
de los servicios portuarios. El reglamento de í 989 ha suprimido la obligación 
anterior de " ... obtener previamente de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes la autorización correspondiente (para carga) cuyo origen o destino 
esté en el territorio nacional, que tuviera razones para no utilizar, parcial o 
totalmente, puertas marítimos mexicanos explicando en cada caso los motivos 
para ello". La exclusión de este pérrafo no es casual y puede obedecer a las 
limitaciones del servicio portuaria en ~.-':éxico. Así es como las usuarias han 
externado con frecuencia observaciones criticas sobre esos servicios, ya sea en 
la operación misma de los puertas o en problemas de infraestructura y equipo. A 
pesar de que no constituye estrictamente un sistema de transporte muftimodal, 
debe mencionarse el sistema de Remolques sobre Plataforma que combina dos 
modos de transporte. Bajo esta modalidad también denominada Piggy Ba !'I:, el 
sistema ferroviario nacional ha desarrollado tráficos internacionales, a través de 
fa combinación con el autotransporte federal. 

Entre los propios paises en desarrollo destaca el incipiente nivel alcanzado por el 
transporte multimodal. México llegó tarde al mundo de los contenedores y del 
multimodalismo y por ei excesivo grado de concentración geográfica de su 
comercio exterior con Estados Unidos se utilizan preferentemente otros medios de 
transporte. La Dirección de Puertas de SCT también lo atrib~;ye a la falta de 
productos de exportación que resistan el costo de uso del contenedor. La 
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combinación de Remolque con plataforma, que podría ser adecuada al caso de 
México, no ha adquirido la forma legal de transporte multimodal y sus agentes no 
operan como Operadores de Transporte Multimodal (OTMs). Adicionalmente, ha 
sido costumbre en México el que los exportadores funcionen sobre la base de 
cotizaciones FOB (Libre a Bordo) y los importadores con costos CIF (Costo, 
Seguro y Flete)(S), lo que inhibe Ja utilización de los servicios nacionales. La 
cantidad de intermediarios y agentes que intervienen en las operaciones de 
comercio exterior también contribuye a que el transporte multimodal no haya 
logrado niveles siquiera comparab'es con el de otros países de nivel de desarrollo 
similar. 

Se han removido las barreras reglamentarias y actualmente de hecho no existen 
restricciones al funcionamiento de OTMs. Tampoco existen límnes a la participa
ción de empresas extranjeras aún cuando pueden existir para explotar algún 
medio de transporte. Sin embargo, es posible en el marco del Reglamento 
vigente. que empresas de participación extranjera, con experiencia y tecnologías 
de nivel internacional, puedan funcionar como OTMs subcontratando con trans
portistas mexicanos. 

En fas condiciones actuales podría ser conveniente aprovechnr fa experiencia y 
conocimiento de los agentes aduanares consofidadores de carga, gremios diver
sos y transportistas para, con ellos -y no contra ellos- intentar su evolución a 
operadores de transporte multimodal. 

Los servicios portuarios mexicanos ne l .an evolucionado al ritmo y medida que fo 
demandan fas necesidades del país. No son sólo los problemas de infraestructura 
los que han limi'.·:.do este desarrollo. Les puertos mexicanos compiten, por 
vecindad, con los puertos da Estados Unidos, la primera ~otencia mundial. 
Muchos agentes de comercio exterior mexicano utilizan los puertos de aquel país 
y transportan su carga por carretera a su dastino final en México. Las operaciones 
de desconsofidación de la carga usualmente se hacen en la frontera. 

(S)_INCOTERMS (Térmir.os de Comercio lnternucion.al) son un conjunto de reglas pzra la interpretación do 
105 tórminos de ventu en ol comorcio intornncional tuoron revisa.des recientemente por la Cámara 
lnternacionz.I del Ccmerclo. Producto de osa revisiór:, se emitieron nuevos INCOTERMS, que entraron 
en vigor a partir del primero de julio de 1990. En los lncoterms 1 990, el término FCA (Free Carrier ... lugar 
de destino) sa ha adaptado a cualquier tipo de transpone. incluyendo el combinado. En consecuencia, 
de la antigua versión -dando ce diferenciaba el modo particular del trasporte FOR, FOT y FOB 
Aereopuerto- óstos so han oliminado. ICC Serving Y.Jorld Business Publicatior.s "1 990. 
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Los criterios de apertura y desregulación para el sistema portuario significan 
mayores facilidades y oportunidades para que empresas privadas puedan invertir 
en obras de atraque, almacenamiento o de otros servicios portuarios. Con ello se 
pretende acelerar el proceso de modernización de lainfraestructurade los puertos 
al mismo tiempo que, con una mayor presencia del sector privado, se tiende a 
cambios sustantivos en su operación y administración. 

Ya se enunció con anterioridad que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 27 prohibe la propiedad extranjera en playas o litorales, 
por lo que la inversión privada referida en el párrafo anterior sólo incluye a 
mexicanos. Sin smbargo existen figuras jurídicas -como el fideicomiso o los 
contratos de administración- que permiten su operación en tareas vinculadas con 
el sistema portuario. 

Es necesario anotar la operación de maquila en su proceso de servicios destinado 
a la transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia 
extranjera importadas temporal mente para su exportación posterior, realizado por 
empresas maquiladoras o que se dediquen parcialmente a la exportación, así 
como aquellas actividades de servicio que tengan como finalidad la exportación 
o su apoyo. 

Los servicios que oirecen y demandan las maquiladoras son: exportación de 
servicios finales (Se incluyen en esta categoría a las empresas que se dedican a 
actividades tal8s como el procesamiento computacional de textos y archivos y la 
selección y clasificación de cupones comercie.les), al productor (presta a su matriz 
servicios no directamente relacionados con la elaboración o ensamble de los 
bienes exportados bajo el programa maquilador "/también aprovecha la capaci
dad instalada para vender servicios dentro y fuera de! país) productivos (es una 
instancia organizativa que contrata los servicios productivos de factores naciona
les para ofrecerlos en el mercado internacional por medio de su incorporación en 
bienes de exportación. Actúa como demandante de servicios al productor 
(asesorías legales y contables, tramitación aduanera, transporte, asesorías téc
nicas, calibramiento de maquinaria y equipo, telecomunicaciones. etc.) y produc
tivos (combina cotidianamente Jos servicios productivos ofrecidos por la filial 
ubicada en rv'léxico con los servicios productivos ofrecidos por la matriz demanda
dos por la filial). 

'. 
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No podríamos dejar de señalar los servicios de limpieza de edificios que como es 
de observarse en la Ciudad de México, siendo la más grande del mundo, tiene 
enormes necesidades de servicios a negocios y cada vez se considera más barato 
y eficiente externalizar los de limpieza y mantenimiento de edificios . 

La evolución de esta actividad no ha sido tan dinámica como la de otros servicios 
en México; sin embargo, en opinión de los directivos de algunas empresas, 
consideran, que la demanda ha sido creciente para ellas. Al mercado mexicano 
lo consideran competido y relativamente activo, con perspectivas favorables, pues 
cada vez es mayor el número de clientes potenciales que se dan cuenta de las 
ventajas de externalizar tales servicios; la productividad y grado de especializa
ción de las compañías que prestan servicios de aseo y limpieza hacen que la 
demanda sea creciente en 1 a medida en que permite el abatimiento de los costos 
de los clientes. No obstante, éstas compañías llan visto mermados sus márgenes 
de operación como resultado de las distorsiones que el proceso inflacionario ha 
ocasionado sobre los precios relativos del equipo y los materiales. A este 
problema se suman la dificultad de contratar trabajadores manuales con salario 
mínimo, la falta de liquidez del sector público, las cargas fiscales y la competencia 
desleal de las compañías que, sin cubrir todos los requisitos e. cumplir con sus 
obligaciones fiscales, emplean trabajadores con salarios por abajo del mínimo y 
distorsionan precios y mercaGos. la inexistencia de barreras a la entrada, en 
opinión de uno de los ejecutivos, crea e! ambiente principio o proliferación de 
pequeños establecimientos cuya permanencia en e! mercado es poco probable. 

Sería conveniente considerar la creación de un salario mínimo profesiona! para 
los trabajadores manu::-·es con el propósito de atraer y conservar a la mano de 
obra (servicios). pues hasta el momento la rotación del personal es muy alta y 
eleva los costos empresariales de capacitaciér.. 

Asimismo, es de gran importancia la simplificación de trámites para importar 
directamente equipo de aseo y limpieza, lo cual permitirá abatir costos y cubrir las 
alzas salaria!es que implicaría un salario mínimo profesional para los trabajadores 
manuales. 

Es también fundamental la creación de planes de financiamiento para la adquisi-

'. 
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ción de equipo especializado. Se trata sobre todo del equipo necesario para 
prestar servicios de aseo y limpieza de naves industriales, buques y aeronaves, 
pues los gastos en inversión son considerables. 

Finalmente, sería deseable la aplicación de sanciones a las empresas que en 
México no contratan a su personal considerando, por lo menos como base, el 
salario mínimo, y compitan en forma desleal, así como a todos aquellos que 
utilicen sus servicios. 

La negociación mexicana en materia de liberalización del comercio de servicios 
habrá de continuar sobre la base de la inclusión de los servicios cuya prestación 
reconoce como factor esencial a !a mano de obra. 

La prestación de estos servicios con mano de obra mexicana requiere de la 
organización de cuadrillas de trabajadores por parte de empresas establecidas en 
México y especializadas en el ramo, que podrán ubicarse a través del estableci
miento, en el país del cliente o ser enviadas para su empleo en compañías no 
mexicanas radicadas en dicho país. 

La certificación de la capacidad de los trabajadores mexicanos para prestar sus 
servicios será otorgada, cuando sea necesario, por compañías mexicanas afilia
das a asociaciones internacionales y est=:dounidensss de limpieza como son la 
ISSA (World Federation of Building Service Contractors), siguiendo estándares in
ternacionales. 

El otorgamiento de visas y permisos de trabajo para estas cuadrillas podría 
hacerse sobre una base temporal s~·:etas a renovación para evitar la discusión de 
cuestiones migratorias. 

Por otro lado, en México se tiene un subsector de servicios de ingeniería muy 
desarrollado, no sólo de ingeniería civil, sino también de ingeniería petrolera y de 
diseño y construcción de empresas y otros tipos de consultoria en este campo. Sin 
embargo, no obstante que en las últimas décadas, las exportaciones de esta 
actividad han crecido rápidamente, tocla•fía no corresponden ccn el desarrollo 
interno de la misma. 
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También ha habido grandes avances en lo que hace a televisión y cine. auditoría, 
publicidad y bancos segures. Sin embargo, en algunas de estas actividades se 
observan rezagos importantes con respecto a su situación en el mercado mundial. 

A continuación haremos un análisis de sectores que nos parecen fundamentales: 
los servicios financieros de efecto multiplicador en la economía nacional y los 
servicios de las industrias culturales, las cuales como portadoras de valores, 
imágenes y arquetipos nacionales o internacionales, constituyen factores deter
minantes de la identidad nacional y el proyecto de nación plasmado en nuestra 
Carta Fundamental. 

11. LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN MEXICO 

Durante los últimos 20 años el sis!ema financiero mundial ha sufrido una transfor
mación radical. Algunas manifestaciones de tales cambios son la internacionali
zación del capital y la liberalización de los mercados, Ja aparición de nuevos 
intermediarios, la incorporación de tecnologías muy avanzadas, el surgimiento de 
novedosos servicios y su globaliza:;ión.(9) 

Los servidores bancarios y !os relacionados con valores constituyen un sector de 
la actividad económica que, a consecL!encia de diferencias en cuanto al ritmo de 
los cambios que se han dascrito, se ha convertido en un sector multifacético, 
sumamente complejo y que ha sido objeto de un tratamiento regulador que difiere 
sensiblemente según los paises. Se han introducido diversas reformas en los 
me·cadcs financieros nacionales e internacionales que han dado Jugar a un 
aumento de las corrientes financieras transfronterizas y de la participación extran
jera en Jos mercados nacionales, abarcan un gran número de submercados o 
conjuntos de submercados, y éstos pueden diferir entre sí. respecto a las carac
terísticas de los instrumentos financieros utilizados, la estructura ele la competen
cia existente en determinados mercados, las condiciones que regulan el acceso 
al mercado, el número de participantes en él, etc. 

(9) Peflaloza \.Vobb Tomás. '"Aspectos Centrales de fa Banca Mexicano 1982-1990-. Comorcio Exterior. 
México. febrero 1992. pág. 111. 
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Lo anterior. se puede observaren Estados Unidos. país que marcha gradualmente 
hacia la liberalización de su sistema financiero, también en Europa, que busca su 
integración regional, así como en la internacionalización japonesa o en la apertura 
financiera en diferentes latitudes del mundo. En ese entorno, a finales de 1988 
México emprendió en la modernización de su sector financiero.(1 O) 

Después de haber considerado esta realidad, es necesario que nos situemos en 
esta materia. al hablar de ser·.c::::ios financieros nos referimos a aquellas activida
des económicas con caráctE profesional que realizan intermediarios en los 
mercados internos y externos destinados a satisfacer las necesidades de recursos 
financieros y de efectivo demandadas por las empresas y particulares. 

Cuando estas diversas actividades económicas o servicios se realizan bajo un 
orden que las organiza y relacione entra sí, dándoles estructura y coherencia para 
que contribuyan a realizar fines comunes, estamos en presencia de un Sistema 
Financiero.(11) En él, los inte• mediarios arbitran entre las preferencias de los 
usuarios del crédito y de los prov9¡o,dares de ahorro, creando liquidez y seguridad. 

A tal efecto, estos intermediarios pueden -con mayor o menor arnp!itud según el 
tipo de intermediación de que set ·ate- contraer pasivos financieros con caracte
rísticas diferentes a las de los a:::tiv0s que adquieren y mantienen. De esta manera 
captan recursos del público ofreciendo combinaciones de seguridad, liquidez y 
rendimiento que se conforman de manera adecuada a las demandas de los 
inversionist<?.s y col8can esos recLrrsos en condiciones que a su vez se adecúan 
a los requerimientos de quienes sc.··-;itan iinanciamiento. 

Es conveniente señalar que, fuera del sistema, pueden su:·::,ir v surgen con alguna 
frecuencia, intermediarios financieros no institucionales cuya :e ctividad se desem
peña sin sujetarse a una regulación específica. La presencia de estos agentes 
económicos obedece, en no pocos casos a: rezagos en la regulación institucional 
frente a un acentuado dinamismo de los servicios y operaciones financieras; 
excesiva regulación del sistema, lo cual incentiva y da cauce a actividades 
paralelas; o por el contrario, a un orden normativo incompleto que permite con 
amplia o total libertad, llevar a cabo actividades a margen del propio sistema. 

(10) lbidem 
(11) Borja Martlnez, Francisco. El Nuovo Sistema Financiero Mexicano. Ed. Fondo da Cuttura Eon:ómica. 

México. 1991. ptlg. 15 
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Estos fenómenos deben analizarse con muy particular cuidado por las autorida
des para que las medidas que adopten respecto a Jos mismos, sin perjuicio de 
corregir situaciones de clara inconveniencia, no desalienten y menos aún impidan, 
nuevas actividades o servicios inherentes al sano desarrollo de Jos mercados de 
dinero y capitales. 

Los elementos connotativos de cualquier sistema financiero corresponden princi
palmente a las siguientes materias estrechamente vinculadas entre sí: naturaleza 
que la Ley atribuya a la prestación de los distintos servicios financieros, régimen 
aplicable a la prestación de esos servicios por el Estado y por los particulares; 
condiciones de la regulación a que tales servicios estén sujetos, y asignación de 
los diferentes servicos a los diversos tipcs de intGrmediarios, conforme a criterios 
de especialización o de generalidad.(12) 

El sistema financiero mexicano alcanza l1oy en día significativo desarrollo. Su 
estructura, características generales y proyei.;ción, permiten afirmar que dicho 
desarrollo continuará de manera creciente en los próximos años. Al respecto el 
maestro Borja Martinez, hace un verdadero análisis. nosotros solo nos referire
mos a los dos últimos puntos por considerarlos de mayor importancia: 

- Inversión Extranjera en el Capital de Intermediarios financieros conforme a Ja Ley 
Mexicana. 

Hasta 1965 esa inversión se permitió c?n absoluta libertad, excluyéndose en dicho 
año respecto a las instituciones de crédito, las aseguradoras, las compañías de 
fianzas y los almacenes generales e! 0 depósito. Esta exclusión fue establecién
dose también para nuevos intermediarios financieros. Tal es el caso de las casas 
de bolsa, las arrendadoras financieras o las empresas de factoraje financiero. 

(12) En cuanto o. la primor.:::i. és:.:i ha exporimenta::1o camb:os signific:i:tlvos. Ello u medida quo dichos 
servlc1os, a: tcnercrecionte desarrollo. fueron con!~urá~doso con caracteristica$ pi"opias derivados da 
la especializnción alcanzada en !.:is correspondientes a::tividndos de intormedi2.ción jinanciera. fueron 
los bancos c;uienos iniciaron una lntermcdiocicn financiera esp9ci~lizada prestando, con c'1.récter pro
teslona!, scivicios con51stentes en cZ?p:ar a la vista o n ccrto plazo recursos del públ!co, canalizándolos 
til otorgam1ento do créditos también a corto plazo. Si bien a es<J.s instituciones pr~codieron. on un 
número apreciable de pol~cs. las companf.::i.s z.se~uradoras, éstas por la na!uraleza pnrticu!ar de sus 
servicios, ne intermcCian recursos monetarios par in·Jersíón y financiamiento con la amplitud y 
generalidad quo lo hacen lo5 primeros. Dado que el cracimiento econ6m1co original. por regla general, 
primero la creación y forto!ecirr.iento de un mercado ds dinero, para después presentar condiciones 
propicias al desarrollo del morcado de capitales, 
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En 1990 el régimen cambio al permitir de nuevo inversión minoritaria en institucio
nes de crédito, casas de bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de seguros, 
compañías de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financie
ras y empresas de factoraje financiero. De esta inversión queda excluida aquella 
proveniente de gobiernos o dependencias oficiales extranjeros. 

- Proyección de la Banca Nacional en los Mercados Externos. 

Desde 1974 la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia
res previo que sucursales de instituciones de crédito mexicanas operasen en el 
ex"terior. La actividad de estas sucursales originó en su inicio problemas de tipo 
legal, ya que al no contar con personalidad jurídica propia, le eran aplicables una 
serie de limitaciones en cuanto a plazos, garantías y destino de créditos estable
cidos por la ley mexicana. Estas limitaciones impedían o restringían considera
blemente la posibilidad de dichas sucursales para competir en los mercados 
externos. En 1979 se eliminaron tales restricciones por lo cual la banca múltiple 
pudo operar con mayor libertad a través de sus correspondientes sucursales. 

Continuando con el proceso, la nueva ley bancaria permite el establecimiento en 
el extranjero de sucursales de instituciones de crédito mexicanas sin exigir que las 
operaciones que realicen estén previstas en las leyes nacionales o se sujeten en 
sus características a cstcs ordenamientos. Así, el régimen interno hace posible 
que la actividad a realizarse por dichas sucursales se ajuste con 11exibilidad a las 
necesidades del merc2do en que operen. Para mayor seguridad y control. el 
establecimiento de estas sucursales, al igual que su cambio de ubicación, la 
cesión de su activo o pasivo y su clausura, requieren de la autorización previa de 
la Secretaría ie Hacienda y Crédito Público. Actualmente realizaban actividades 
en el exterior 14 sucursales, 11 agencias y 21 oficinas de representación de 
bancos mexicanos, ubicadas en alguno o algunos de los países siguientes: 
Alemania, Argentina, Bahamas, Belice, brasil, Canadá, España, Estados Unidos 
de América, Francia, Inglaterra, Islas Cayman, .Japón y Singapur. Otro vínculo de 
la banca mexicana con el exterior se ha establecido mediante la participación de 
nuestras instituciones en los llamados bancos multinacionales, cuya formación se 
inició a finales de la década de los sesenta. Tal tendencia quedó formalizada en 
1974, año en que se autorizó a las instituciones de crédito mexicanas para adquirir 
acciones o participaciones en el capital social de entidades financieras externas. 
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Durante esa época existían en el exterior aproximadamente 50 bancos multina
cionales, la mayor parte con sede en Londres y el resto en Bruselas, Luxemburgo, 
París y Zurich. En el prcpio año de 1974 se constituyó lntermex lnternational 
Mexican Bank) teniendo entre sus miembros a una institución de crédito mexica
na. Con la ley de 1990, continúa la posibilidad de que la banca mexicana se integre 
a bancos con sede en diferentes países, siempre y cuando se obtenga la 
autorización correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (13) 

Después de éste breve análisis de nuestro sistema financiero, haremos una 
clasificación de los servicios que en él se organizan. 

A. CLASIFICACION 

Dada la constante e·.1olución de los servicios financieros, el intento de clasificarlos, 
en diversas categor;as comerciales, con características distintivas, constituye una 
difícil tarea. 

Para efectos de nuestro trabajo los clasificamos de acuerdo a la Institución que los 
presta ya sea en Instituciones Financieras Bancarias (ser.1icios bancarios) o en 
Instituciones financieras no bancarias {servicios no bancarios) 

1. SERVICIOS BANCARiOS 

Por los motivos que a continuación se señalan, ciertos ser··· ::ios bancarios alcan
zaron en los últimos años, gran importancia para las instituciones de crédito. 

Como consecuencia de los problemas económicos que surgieron en 1982, la tasa 
de inflación empezó a elevarse a niveles significativos, incidiendo en la tasa de 
interés a la que el público estaba dispuesto a ahorrar recursos en el sector 
financiero. Además, los niveles de incertidumbre obligaron a las empresas a 
invertir sus tesorerías en instrumentos de plazos sumamente cortos que permitie-

(13) Borja MarHnoz Francisco. Ob. Cit. pág. 
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ran responder con prontitud a cualquier cambio que surgiera en la economía. Esto 
contribuyó a que los instrumentos de captación tradicional de la banca comenza
ran a ser desplazados, sumándose a las limitaciones que tenía el empleo de 
dichos instrumentos por la regulación a que estaban sujetos. Los primeros signos 
de debilitamiento que la captación de la banca empezó a manifestar debido a estos 
hechos se gestaron a partir de 1 983, año en el que se inicia una transferencia de 
recursos, de los intrumentos tradicionales con que la banca hasta entonces había 
captado, a instrumentos de mercado de dinero que en ese momento existían y 
cuya operación, en su mayoría, pertenecía a las casas de bolsa. 

Para agosto de 1982, 4°/o de la captación total se había transferido al mercado de 
capitales y 36°/o a instrumentos de mercado de dinero. 

Durante ese lapso y como ya se ha mencionado anteriormente, las tasas de 
interés de los pasivos bancarios, excepción hecha de las aceptaciones, eran 
fijadas por el Banco de México y el régimen de inversión de los recursos captados 
por la banca obligada a una canalización crediticia restringida~' orientada hacia el 
:'inanciamiento, tanto de actividades consideradas prioritarias como al Gobierno 
Federal. Por estos dos factores, la banca estaba perdiendo competitividad en los 
mercados financieros y su función era suplida rápidamente por intermediarios no 
bancarios que, an~e esGcnarios de alta infü::ción, satisfe.cía 12 necesidad de tasas 
de interés competitivas y alta liquidez, mientras que los bancos ofrec . ..:in tasas de 
interés reales negativas y en instrumentos que forzc:ban a los ahorradores a 
permanecer en un mercado incierto. 

Debido a ello. se observó tambiéri un crecimiento importante de! mercado informal 
de crédito, en el cual las empresa~ se transfieren directamente recurs::is unas a 
otras en deterioro de la intermediación firn;:nciera institucional y de la capacidad 
reguladora del Banco Central. Se estima que en el mercado informal llegaron a 
operarse recursos por un monto cercado a los 25 billones de pesos. 

Ante esta realidad y con el objetivo esencial de evitar que en el sector bancario 
continuara la desintermediación financiera, se inició la conformación de las llama
das "mesas de dinero bancarias" para lo que se diseñaron mecanismos de 
captación idóneos. 
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El primer importante instrumento que surgió como mecanismo de contrapeso para 
evitar la citada desintermediación financiera fue la "cuenta maestra", la cual se 
considera un servicio bancario, ya que su operación descansa de manera primor
dial en un fideicomiso. Ampliando el comentario que sobre este instrumento se 
hizo con anterioridad, es de señalarse que su estructura y operación comprende 
tres contratos, a saber: de depósito en cuenta de cheques, de mandato y de 
fideicomiso; los abonos en la cuenta de cheques son transferidos por la institución 
depositaria, en forma automática y por cuenta del depositante, a un fideicomiso de 
inversión que opera en el mercado de dinero, del que la citada institución de 
fiduciaria. Para cubrir retiros en la cuenta de cheques se procede en el sentido 
inverso. 

Conviene hacer notar que una parte significativa de los recursos que las institu
ciones de crédito reciben a través de sociedades de inversión administradas por 
ellas. cuentas maestras y, en general, operaciones de las mesas de dinero, se 
canalizan a instrumentos emitidos por terceros, cobrando la institución bancaria 
respectiva un honorario o comisión por dicho servicio. Asf tales recursos se 
invierten en valores a cargo del Gobierno Federal, de otras instituciones de crédito 
o de empresas del sector privado. q;~ienes finalmente son los deudores de los 
inversionistas. 

El Banco de México. tomando en cuenta irregularidades que se presentaron en las 
mesas de dinero, así come la necesidad de pro¡::iiciar un mercado de dinero más 
eficiente, expidió el í 2 de marzo de 1990 un confunto de disposiciones :elativas 
a las operaciones oue !as instituciones de crédito pueden r~.alizar con valores gu
bernamentales y tít· 'os bancerios. Conforme a tales disposiciones Jos bancos 
pueden realizar por cuenta propia y sin la intermediación de casas de bolsa, 
operaciones de compra, de venta. así como de reporto. con Jos mencionados 
valores y títuios. 

No obstante, fas operaciones con vaiores gubernamentales y títulos bancarios, 
que realizan las instituciones de crédito en el mercado secundario entre fideico
misos, mandatos o comisiones. aun tratándose de los constituidos en una misma 
institución, deben celebrarse con la intermediación de ésta, quien para ello precisa 

'. 
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actuar por cuenta propia adquiriendo y vendiendo después los correspondientes 
valores. con otra institución de crédito o con casa de bolsa.{1 4) 

La Ley de Instituciones de Crédito en vigor autoriza a las propias instituciones a 
prestar. entre otros. los servicios siguientes: 

- cajas de seguridad; 
- operaciones de fideicomiso. 
- mandato y comisión; 
- actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito; 
- llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de scciedades y olios tipos 

de empresas, 
- así como desempeñar el cargo de albacea. 

Si bien es cierto que este tipo de operaciones no corresponden a la intermediación 
propia de las instituciones de ~rédito -incluso en la doctrina se les denomina 
operaciones "neutras" o "atípices··- algunas de ellas se han identificado con la 
función bancaria, como por ejempio "".'restar servicios de cajas de seguridad y 
practicar operaciones de fideicomiso. 

Las actividades realizadas por las enir~resas qu·.3 se dedican a la prestación de 
esos serv;.:ios pueden clasificarse 8t: las categorías siguientes: 1) servicios 
bancarios minoristo.s; 11) servicios ba ::2,:os mayoristas; I!!) servicios interbanca
rios; V) servicios financieros internac. :::·:ales. 

a. Servicios Eencarios Minor~sf:~s 

Las actividades bancarias minoristas c::nr:prenden servicios corno la oferta de 
instrumentos de ahorro y ia intermed:ación de ahorros financieros y actividades 
conexas re!acionadz:s con valores, la oferta de préstamos personales y de medios 
de financiación de viviendas, los servicios de pago y una amplia gama de servicios 
de asesoramiento. Estas actividades se han conveotido en un elemento esencial 
de Ja producción de servicios financieros en la mayoría de los países y tienen una 
importancia fundamental para la movilización de recursos financieros. 

{14) Sorja Martlnez Francisco. Ob. Ci!. pág 141-144 
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b. Servicios Bancarios Mayoristas 

Hay una gran competencia en los mercados de servicios bancarios mayoristas, 
por cuanto las sociedades de capital suelen gozar de mayor flexibilidad que las 
unidades familiares para elegir sus operaciones bancarias. En Jos últimos años se 
ha asistido a un aumento de la demanda de complejos servicios de administración 
de activos y pasivos, cuya preEtación ha llevado a un grado importante de 
innovación financiera, con un mayor recurso a las tecnologías computarizadas y 
de informática. 

c. Servicios lnterbancarios 

El mercado de servicios financieros irterbancarios comprenden actividades que 
revisten una importancia decisiva :-'a;·a al funcionamiento e intera.cción eficaces de 
los sistemas financieros r.aciona:as, "ntre ellas los depósitos intercambiarios y 
otras transacciones del mercado r io:. ~ario, Jos servicios de pagc, el comercio de 
divisas y va!ores y los servicios dio: ;•: -,·ataje, y Ja organización y explotación de Ja 
infraestructura tecnológica de !oE mercados financieros, como Jos sistemas de 
compensación y liquidación, junto con una gran masa de servicios de información. 

d. Servicios Internacionales 

Esos servicios comprenden actividades tradicionales, cerno Ja ·;nanciación de 
e':portaciones e importaciones y el intercambio de divisas, y operacicnes con 
divisas y obligaciones en los euromercados. A partir de Jos primeros años del 
decenio de 1980 y debido en parte a la exposición de los principeles bancos a 
riesgos nacionaies y de liquidez como consecuencia de la concesión directa o 
préstamos a varios paises con dificultades de pago, se ha producido un sensibie 
desplazamiento hacia las actividades relacionada.s con valores. sobre teda Ja 
suscripción de emisiones de obligaciones internacionales y servicios de corretaje 
en conexión con transacciones transfronterizas de valores nacionales. 

'. 
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2. SERVICIOS NO BANCARIOS 

a. Mercado de Valores 

A diferencia de la intermediación bancaria en la que la captación y colocadón de 
recursos se hacen por cuema propia. El mercado de servjcios financieros relacio
nados con ve.lores abarca actividades como las nuevas operaciones de emisión, 
los servicios de corretaje, el corn:;rcio de valores, la administración de carteras de 
valores, los servicios de asesoramiento e información en mat8ria de inversiones, 
los de investigación de mercados y los vinculados al desarrollo de nuevos 
productos financieros. 

Las casas de bolsa actúan por cuenta ajena adquiriendo o vendiendo. para su 
clientela, los diversos velares que se cotizan en el mercado. 

En mayor o en menor medida, ya sea mediante operaciones discrecionales o no 
discrecionales, la actividad típica de esos agentes de valores requiere de manera 
imprescind!b!e de la confianza de sus clientes en su capacidad técnica y adminis
trativa y en su solvenciz niara! ~/económica. 

Lo que esos intermediarios bursátiles reciben de sus clientes no es la propiedad 
sino la disponibilidad, para las finalidades que los mismos c!ientes indiquen, de los 
recursos y valores de éstos. 

Por mercado de valores se entiende al integre.do por el conjunto d· 0 'ntermediaríos 
bursátiles, empresas e inversionistas que participan en las operaciones de 
compra venta de valores. Su princi;::>al función económica consiste en ser una 
fuente de financiamiento e inversión alternativa a la correspondiente al sistema 
bancario, procurando al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad anónima 
"abierta", es decir, aquella que coloca sus acciones en la bolsa. 

Los valores que se negocian en dicho mercado son por regla general títulos de 
crédito emitidos en serie o en mas.i, susceptibles de ser negociad::.s entre el gran 
público inversionista. Para obtener tal carácter requieren ser inscritos en ei 
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Registro Nacional de Valores Intermediarios que lleva la Comisión Nacional de 
Valores. 

El mercado de valores se puede dividir en atención al plazo, riesgo, forma de 
rendimiento (fijo o variable), y demás características de los valores que en él se 
negocian, en "mercado accionario" y "mercado de dinero". 

Como su nombre Jo indica en el mercado accionario se negocian acciones. 

Los valores que se operan en el mercado de dinero de nuestro país son, entre otros 
los siguientes: 

* Certificados de Ja Tesorería de la Federación (CETES) 
*Pagarés de la Tesorería de Ja Federación (PAGAFES) 
* Bonos de la Tesorería de la Federación (TESOBONOS) 
*Bonos ajustables del Gobierno Federal (AJUSTABONOS) 
* Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (SONDES) 
* Bonos del Gobierno Federal para el Pago de la indemnización Bancaria (BIB'S) 
* Aceptaciones Bancarias 
* Obligaciones 
* Papel Comercial 

El Gobierno Federal emite títulos a corto plazo (CETES) títulos que proporcionan 
cobertura cambiaria (PAGAFES y TESOBONOS}, títulos que garantizan el poder 
adquisitivo (AJUSTABONOS}, y títulos a largo plazo (SONDES y AJUSTABO
NOS}. Dichos títulos y, en particular los CETES y los BOND ES, constituyen hoy 
día Ja principal fuente de financiamiento interno del Gobierno Federal, lo que a su 
vez ha convertido a esos valores, y particularmente a los C ETES, en instrumentos 
idóneos para la realización de las operaciones de mercado abierto del Banco 
Central. 

Al 28 de diciembre de 1990 el monto de dichos valores, colocado en el público, 
alcanzó la suma de 118.6 billones de pesos, integrándose en Ja forma siguiente: 
51.8 billones de pesos en CETES; 56 billones de pesos en BON DES; 1 O billones 
de pesos en AJUSTABONOS; 0.66 billones de pesos (equivalentes a 222.9 
millones de dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMéRICA. A. a tipo de cambio 
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controlado de equilibrio) en PAGAFES y 0.12 billones de pesos {Equivalente a 
39.9 millones de dólares de los Estados Unidos de América. a tipo de cambio libre) 
en TESOBONOS. 

b. Seguros 

Las operaciones de financiamiento y de comercialización son reforzadas por 
diversos instrumentos auxiliares, cuya finalidad es resarcir los efectos provocados 
por situaciones derivadas de casos fortuitos o de fuerza mayor, o bien simplemen
te ocasionados por incumplimiento de compromisos; ambas eventualidades 
pueden provocar una situación jurídica o económica tal, que los agentes econó
micos pueden verse orillados a incumplí r compromisos contraídos con intermedia
rios financieros o bien con el público en general, originándose problemas de pago 
encadenados y sucesivos que podrían desequilibrar los mercados de valores y 
bancario. 

Para disminuir el efecto de los riesgos que se pueden presentar en la operación 
tanto bancaria como de las organizaciones auxiliares del crédito y de las propias 
sociedades emisoras de valores, es indispensable el desarrollo de una actividad 
aseguradora que afronte las múltiples contingencias que pueden afectar la 
normalidad de los mercados mencionados, la existencia misma de las empresas 
y la seguridad de los intereses del público. 

Otra importante función financiera de estos intermediarios es transformar los 
pasivos que contraen otorgando seguros, en activos de diversa naturaleza adqui
ridos con los recursos que reciben del público correspondientes a las primas que 
cobran por los seguros que conceden. 

Nuestro sistema legal ha recogido la experiencia a nivel internacional respecto a 
la estructura y organización de las instituciones aseguradoras. El desarrollo de 
estas puede apreciarse particularmente en los aspectos relativos a la formación 
e inversión del capital, así como en las reservas especiales a constituir. Por otro 
lado, también se han establecido los esquemas necesarios para que exista una 
adecuada concatenación e integración de las instituciones involucradas en el ase
guramiento de personas y bienes. 
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Es de comentarse que tratándose del seguro en México se ha distinguido bien 
claramente el régimen de fas instituciones y el de los instrumentos que fas mismas 
operan, es decir, existe legislación específica para el contrato de seguro. 

El contrato de seguro es aquel en virtud del cual una empresa aseguradora se 
obliga mediante el pago de una prima a resarcir de un daño o pagar una suma de 
dinero al verificarse fa eventualidad prevista en el contrato. Para estos efectos es 
necesario considerar cuatro conceptos: primero el de póliza, que es el documento 
por el cual se prueba el contrato citado; segundo, el de riesgo, que es fa posibilidad 
de que fa eventualidad se presente; tercero, el siniestro, que es el evento 
asegurado, y cuarto, el ramo referido a un conjunto de riesgos y siniestros 
agrupados por características afines que permiten establecer disposiciones co
munes aplicables. Los ramos que actualmente se encuentran regulados son el de 
vida, daños y accidentes, y enfermedades. 

Para fomentar la actividad exportadora de nuestro país, operan seguros que 
cubren a los exportadores de fa falta de pago de importadores del extranjero, así 
como seguros que cubren el riesgo de que, por disposiciones gubernamentales, 
el importador se vea impedido a realizar el pago correspondiente. 

c. Fianzas 

Actualmente es evidente la utilidad de la fianza, en atención a que impide que los 
incumplimientos de diversos proveedores o constructores, afecte de manera 
grave o irreparable fa producción de bienes o servicios. 

El público cuenta con tres tipos de fianza fa civil, fa mercantil y la de empresa.(15) 
Es la fianza de empresa la que nos interesa ya que las afianzadoras forman parte 
del sistema financiero institucional. Existen dos figuras que sustentan la sólida 
posición de estas instituciones y permiten fa eficacia de sus instrumentos, éstos 

(15) La civil conceptuada como un contrato por el cual una persona se obliga con el acreedor a pagar por 
el deudor si este no lo hace, desde Juego se refiere a obligaciones civiles contraídas por sujetos que no 
se dedican habitualmente a otorgar estas garantlas. La fianza mercantil es aquella otorgada en entre 
comerciantes respecto de obligaciones no civiles, o bien respecto de actos de comercio. 
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son: el reafianzamiento y el coafianzamiento. A partir de 1990 se posibilita a fas 
afianzadoras para contratar reafinzamientos, reaseguros o coafinzamientos, no 
sólo con instituciones del país, sino además con empresas del extranjero. al efecto 
se creó un registro general controlado por fas Secretaría de Hacienda y crédito 
público, para salvaguardad fa calidad, seriedad y respaldo de las instituciones del 
exterior. 

En congruencia con reformas hechas en materia de seguros, recientemente se 
introdujo la posibilidad de que usuarios del servicios de fianzas presenten recla
maciones en una fase conciliatoria y, si es necesario, en un procedimiento arbitra, 
a fin de agilizar los procedimientos de cobro. También para fas compañías de 
fianzas se ha establecido la obligación de pagar intereses cuando en el proceso 
correspondiente a una reclamación ésta se declare justificada. 

d. Otros Servicios de Intermediación Financiera 

a'. Arrendamiento Financiero 

Tratándose de inversión en activos fijos, fas empresas habían mostrado un incon
veniente deterioro en la sustitución del mobiliario y equipo destinado a realizar sus 
actividades, particularmente maquinaria pesada y equipos de informática, fo que 
desde fuego deterioraba fa buena marcha de los negocios. 

En los paises desarrollados, especialmente los sajones. se presentaron dos pro
blemas para la creación y desarrollo de empresas; por un fado fa necesidad de los 
empresarios de adquirir activos fijos con financiamiento, y por otro la renuncia de 
productores de bienes para actuar como arrendadores, en contratos que no 
contemplan cargas financieras. 

Así surge el arrendamiento financiero como una solución intermedia entre la 
compraventa de bienes a plazo, en fa cual la enajenación, en términos generales, 
es definitiva, y el arrendamiento civil por medio del cual opera una concesión de 
uso y goce de bienes no consumibles. 
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El arrendamiento financiero se conceptúa como el contrato a través del cual la 
arrendadora se obliga a conceder el uso o goce de bienes que ha adquirido o que 
se obliga a adquirir, a cambio de una contraprestación determinada o determina
ble que cubrirá en todo caso el valor de adquisición, las cargas financieras y demás 
accesorios. Dicha prestación se fija en atención a tres posibles opciones finales: 
la primera, el realizar la transmisión de propiedad en favor del arrendatario, la 
segunda continuar en la concesión de uso o goce (con un ajuste en la contrapres
tación) y, finalmente, la tercera consiste en enajenar el bien a un tercero partici
pando arrendador y arrendatario en el producto de la venta. Por tales opciones 
es que esta figura cuenta con la flexibilidad necesaria para ajustar la situación 
jurídica a las circunstancias que surjan con el tiempo. 

En México las empresas pequeñas y medianas han encontrado en el arrenda
miento financiero un útil instrumento para adquirir maquinaria, sin peligro de des
capitalización. Además, las arrendadoras financieras institucionales han cubierto 
sectores del mercado tradicionalmente no atendidos por la banca, pues si bien el 
monto de algunas de estas operaciones es reducido, son proporcionalmente 
elevados los costos asociados a la evaluación y vigilancia de los créditos. 

Conforme a regulaciones aplicables a arrendadoras financiera a partir de 1990, 
éstas están autorizadas para captar recursos del público, mediante la colocación 
en el mercado de valores emitidos por ellos. Así se da a los intermediarios que nos 
ocupan una posibilidad de penetración que seguramente les permitirá desarrollar 
de mejor manera el potencial de este tipo de operaciones. 

b'. Factoraje Financiero 

Al inicio de los ochentas, paralelamente a la creación de arrendadoras financieras 
subsidiarias de bancos mexicanos, surgieron empresas de factoraje controladas 
igualmente por bancos. La razón de esta dependencia es que la operación de 
factoraje no es más que el descuento de documentos pendientes de cobro, 
operación de financiamiento que puede ser atendida por la banca. El factoraje 
entonces presenta posibilidades de beneficio a los intermediarios financieros y a 
los empresarios comercializadores. Sin embargo, el importante número de 
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empresas que no cuenta en su tesorería con respaldos de liquidez significativos, 
ni reúnen requisitos necesarios para ser por si mismas sujetos de crédito bancario, 
han motivado el desarrollo de especialistas en el análisis de riesgos correspon
dientes a producción, rotación de inventario y comportamientos de mercado, que 
puedan afectar favorablemente el flujo de los pagos vinculados o transacciones 
comerciales a plazo. 

Al igual que las arrendadoras, las empresas de factoraje ya están en posibilidad 
de suscribir títulos de crédito en serie o en masa para colocación pública. 

Los créditos que adquiera la sociedad podrán tener la garantía solidaria del 
acreedor original o de quien tuviera derecho al crédito. 

Los documentos sobre los cuales opera el contrato deben ser suficientes para 
acreditar la existencia de créditos por proveeduría de bienes o servicios y desde 
luego dar derecho a cobro, por lo que el cliente garantizará la existencia y 
legitimidad de los derechos de crédito cedidos. 

La transmisión de los derechos tendrá eficacia una vez que se realice la 
notificación al deudor, por medio de fedatario público, comunicación postal, telex 
o telefaximil contraseñado. 

c'. Depósito de mercancías 

La dificultad de almacenamiento y custodia de diversas mercancías, así como el 
elevado costo de transportación de éstas en grandes volúmenes, motivaron la 
existencia de almacenes generales de depósito, que dejaron de ser simples 
bodegas o almacenes, para convertirse en intermediarios con un importante papel 
en tramos del proceso de producción y comercialización de bienes y servicios. Las 
empresas (entre las cuales se encuentran emisoras de valores) precisan de 
instrumentos que les permitan realizar transacciones virtuales o simplemente 
documentarías respecto de mercancías que se cotizan en distintos tipos de 
mercados, sin afectar seguridad y certeza en el tráfico mercantil. 
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El instrumento que operan estos almacenes, denominado certificado de deposito, 
es un título de crédito que permite negociar bienes depositados al efecto. De esta 
forma el titular del mismo podrá operar transmisiones y con ello abatir costos de 
transporte y facilitar las transacciones, disminuyendo los riesgos inherentes a las 
mismas. Asimismo, existe un título accesorio, llamado bono de prenda, que 
permite, además realizar operaciones garantizadas con las mercancías deposita
das.(16) 

Una situación de vital importancia para Ja existencia de estos servicios es que 
existen diversos mecanismos para que se dé una estabilidad financiera de los in
termediarios, Así como para Ja protección de los intereses del público tanto para 
los servicios bancarios como para los no bancarios.(17) 

B. LIBERALIZACION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

Ya hemos venido resaltando que el sistema financiero mundial ha sufrido una 
transformación radical, reflejándose la internacionalización del capital y la libera
lización de los mercados, la globalización de los servicios. 

Asimismo, se puede considerar que estos fenómenos, son casi universales, se 
pueden observar en Estados Unidos, en Europa, en Ja internacionalización japo
nesa o en la apertura financiera en diferentes latitudes del mundo. 

En ese entorno, a finales de 1988 México emprendió la modernización de sus 
sector financiero, el cual avanza hacia un marco regulatorio mas flexible. En el 
caso del sector bancario, el proceso desreglamentación se caracterizó por dos 
medidas iniciales: la liberación de las tasas de interés pagadas por las aceptacio-

(16) Borja Martfnez Francisco. Ob. Cit. pág .. 145 - 190 

(17) Existen mecanismos como Ja Capitalización. CaltfJcaclón de los créditos, Diversificación por tipo de 
activos, Diversfficaclón de riesgos, Inversión del capital pagado y reservas de capital, Principios para el 
otorgamiento de financiamientos, Prohibiciones, MECIDAS COMPLEMENTARIAS, Sistema de infor
mación, Medidas de segurida.d, Registro de operaciones en la contabilidad. Sanciones, para los 
prestadores de servicios financieros no bancarios Como ya se Indicó existe una tendencia legislativa por 
la cual regulaciones atinentes a las instituciones de crédito se hacen aplicables también a otros 
intermediarios financieros, por lo cual los comentarios que en esta materia se hacen en la obra para 
el caso de los bancos son aplicables, en mayor o menor medida. a Jos intermediarios financieros no 
bancarios, como a Jos Intermediarios bursátiles. 
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nes bancarias, en octubre de 1988, y la autorización de que los bancos inviertan 
sus recursos sin más limitaciones que las fijadas mediante los coeficientes de 
liquidez de 30°/o y de capitalización correspondientes. La segunda medida implicó 
la liberación de la mayoría de los instrumentos tradicionales de captación 
bancaria. 

Ambas decisiones obedecieron al imperativo de mejorar la eficiencia y la compe
titividad de las sociedades crediticias, además de disminuir los costos de la inter
mediación financiera.(18) 

De tal forma que estos servicios vienen a formar parte de las negociaciones en 
acuerdos internacionales (como es el caso del FTA), y sobre todo en Foros 
internacionales en Ronda Uruguay, que desde 1986, en que se inició la Octava 
Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales del GA TT, fue incluido como 
tema de análisis el comercio de servicios, con la finalidad de establecer un marco 
multilateral de principios y normas aplicables a la materia. 

La Ronda Uruguay ha avanzado en un Acuerdo Multilateral sobre Servicios GATS, 
que describimos anteriormente y que contempla los principios que a nivel interna
cional se postulan como los necesarios para liberalizar estas actividades en el 
contexto de las nuevas relaciones económicas internacionales. En este acuerdo 
se tratan en un anexo los Servicios financieros, mismo que forma parte de este 
trabajo. 

C. LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN EL TLC MEXICO, ESTADOS UNIDOS 
YCANADA 

Los servicios financieros regulados federalmente son cubiertos en un capítulo 
separado del TLC. La regulación provincial o estatal de los agentes de valores, 
compañías de préstamos y fideicomisos y otras instituciones financieras, no 
quedan cubiertas. Canadá ya ha iniciado el proceso de regulación en el sector de 
servicios financieros. Como resultado, la separación estricta que tradicionalmente 
existía entre las funciones de los bancos, las compañías de seguros, las compa-

(18} Penaloza Webb Tomás. "'Aspectos Centrales de la Banca Mexicana 1982-1990". Comercio Exterior. 
México. febrero 1 992. pág. 111. 
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ñías de fideicomisos y préstamos, y los agentes intermediarios de valores se está 
desvaneciendo. Aunque algunos estados norteamericanos han comenzado a 
permitir la propiedad cruzada de instituciones financieras, no ha habido un cambio 
fundamental de la legislación federal sobre la banca en los Estados Unidos por el 
momento. 

Del breve examen de los conceptos utilizados en las negociaciones del FTA, 
pueden derivarse algunas experiencias para la futura negociación del acuerdo de 
libre comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá. 

Actualmente se discute una trascendente reforma a la legislación bancaria de 
Estados Unidos de América, y nuestro sistema financiero experimenta un signifi
cativo proceso de transformación. 

Aspecto importante en lo que atañe a la proyección del sistema financiero 
mexicano, es la continuación del desarrollo que en él ha tenido la tecnología 
informática y de telecomunicaciones. 

En todo sistema financiero existen mecanismos que permiten que los capitales 
involucrados en la operación diaria de dicho sistema sean transferidos entre todos 
sus participantes. Lo que varía en cada sistema financiero es el grado de 
madurez, eficacia y eficiencia· con que funcionan tales mecanismos para las 
transferencias de recursos. 

Dichos mecanismos pueden darse por medio del uso de sistemas tradicionales, 
efectuando las transferencias con base en documentos y procesos manuales o, 
lo que es más común actualmente, llevarse a cabo en forma automatizada e in
volucrando avanzadas tecnologías de proceso de datos y telecomunicaciones, 
mismas que permiten lo que hoy se denomina Transferencia Electrónica de 
Fondos (TEF), la cual hace posible realizar un gran volumen de operaciones con 
la seguridad y oportunidad requeridas. 

En nuestro país, la gran mayoría de las instituciones del sector financiero han 
sostenido un desarrollo importante en los servicios financieros y de transferencia 
electrónica de fondos que ofrecen a sus clientes. Asimismo, en los últimos años 
las instituciones rectoras del sistema financiero mexicano han promovido: el uso 
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común de infraestructuras existentes, el desarrollo de nuevas infraestructuras 
compartidas y la interconexión de sistemas institucionales; todo elfo a fin de 
diversificar y hacer más eficientes tanto los medios de pago para la transferencia 
de fondos como los servicios para la transferencia de información entre las 
instituciones del sector financiero del país. 

En lo referente a las cámaras de compensación, México cuenta con el denomina
do Centro de Cómputo Bancario (CECOBAN), fideicomiso de la banca mexicana 
bajo la administración del Banco de México, que desde hace más de una década 
se constituyó como la única cámara automatizada de compensación en el país, 
con operación inicial en la ciudad de México. Actualmente el CECOBAN está a 
cargo del proyecto cúpula de la banca mexicana para el desarrollo y operación de 
medios de pago para la Transferencia Electrónica lnterbancaria (TEI), y otros 
servicios interbancarios, que permitan la transferencia electrónica de fondos e 
información entre instituciones bancarias, a niveles local, regional y nacional. El 
desarrollo de este proyecto permitirá la creación y utilización extensiva de medios 
de pago electrónicos que promoverán mayor eficiencia no sólo de las instituciones 
bancarias, sino, en general de su clientela. 

En lo referente a los sistemas de pagos para el cliente final, a la fecha existen en 
el país tres grandes redes de cajeros automáticos, mismas que en un futuro 
cercano se interconectarán, a fin de compartir la infraestructura instalada y con el!o 
ampliar los servicios proporcionados a los clientes. 

Complementando esos sistemas, el Banco de México ha implantado uno más, que 
permite la transferencia de fondos entre las principales instituciones financieras 
nacionales, hecho que por si mismo constituye el primer gran paso en el desarrollo 
y consolidación de un sistema para transferencias concernientes a operaciones 
reducidas en número pero de gran valor individual por corresponder a grandes 
sumas de dinero. 

El sistema financiero mexicano, ha experimentado en los últimos años uno de los 
periodos más ricos y complejos de su historia. A partir de 1 988, su redefinición se 
caracteriza por un proceso de desregulación interna, por una gradual pero intensa 
apertura externa, por una internacionalización constante y por una reorganización 
de los circuitos y agentes financieros a partir de la reprivatización de la banca y la 
constitución de los grupos financieros. 

'. 
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Este conjunto de reformas estructurales del sector financiero busca adecuarlo a 
los cambios internacionales que describirnos anteriormente y al nuevo modelo 
centrado en las exportaciones, que supone el desplazamiento del sector público, 
al sector privado como actor protagónico, así como desbloquear la captación y 
asignación de los recursos financieros para permitir canalizarlos hacia las nece
sidades que plantea la nueva pauta de crecimiento. 

La etapa abierta en 1988 se caracteriza por un proceso de desregulación interna 
-libre determinación de las tasas de interés activas y pasiva, sustitución del encaje 
legal por un coeficiente de liquidez, eliminación de los cajones obligatorios de 
crédito, etcétera, por una gradual pero clara apertura externa- Fideicomiso 
Neutro, Inversión en acciones de libre suscripción, participación del inversionista 
extranjero en toda la gama de instrumentos de mercado, incluyendo CETES, y 
acceso limitado a la propiedad en los grupos financieros, mayor penetración de la 
banca extranjera en los circuitos monetario-financieros nacionales etcétera-, por 
una creciente internacionalización del sistema financiero mexicano- 23 agencias, 
21 oficinas de representación y participación accionaria en 13 bancos extranjeros, 
retorno a los mercados de capitales, colocación de fondos extranjeros conforma
dos con valores de empresas mexicanas, etcétera-, y por una reorganización de 
los circuitos y agentes financieros a partir de la reprivatización de la banca y la 
constitución de los grupos financieros. 

Este proceso tenía como condición para su desarrollo y profundización resolver 
la restricción financiera externa, reduciendo el flujo neto de capitales al exterior y 
permitiendo de nueva cuenta el acceso a los mercados de capitales voluntarios. 
Condiciones que por lo menos en el corto plazo parecen estar resueltas, aunque 
persisten serias dudas sobre el mediano y largo plazo. 

Este conjunto de reformas estructurales del sector financiero buscan adecuarlo a 
las condiciones del nuevo modelo de acumulación centrado en el mercado 
externo, que supone el desplazamiento del poder real del sector público al sector 
privado como actor protagónico del nuevo modelo y desbloquear la captación y 
asignación de los recursos financieros para permitir canalizarlos hacia las nece
sidades que plantea el nuevo patrón de crecimiento. 
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Por otra parte, estos cambios implican redifiniciones esenciales en las relaciones 
entre agentes económicos y el Estado: la reestructuración de los grandes 
capitales en el país y la reorganización profunda de los estilos de intervención del 
Estado en los circuitos monetario-financieros. Además se sustenta la apuesta de 
un nuevo banquero que abandone el principio de que de fuertes garantías. 

Una descripción somera respecto a los sistemas financieros de ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA., y Canadá nos indica, que la asimetría es la premisa que 
determina la eventual negociación de nuestro país en el TLC. 

En efecto, en ESTADOS UNIDOS DE AMéRICA. la captación como proporción del 
PIS es de 53o/o, en Canadá de 55º/o y en nuestro país de alrededor de 28°/o . El 
banco más grande estadounidense, el Citicorp, tiene activos por 214,821 millones 
de dólares, mientras el mayor banco de México, Banamex, posee activos 
ligeramente superiores a los 22 mil millones de dólares. El total de activos del 
sistema financiero mexicano es el orden de los 96 mil millones de dólares, ni 
siquiera 50°/o del total de activos del banco más importante de Estados Unidos. Por 
su parte el principal banco de Canadá ocupa el quincuagésimo lugar mundial y sus 
activos representan casi 50°/o de los activos de los bancos mexicanos. 

En el sector bursátil las comparaciones son igualmente abismales. El valor de 
capitalización de sus bolsas como proporción del PIS en Estados Unidos y Canadá 
es superior a 50°/o; en México es apenas de 16º/o . El valor de capitalización de la 
Bolsa Mexicana de Valores equivale a O. 76°/o del mercado estadounidense y 
alrededor del 7°/o del canadiense. En Estados Unidos hay 1 ,600 intermediarios 
bursátiles y cotizan más de 6 mil emisoras, el capital de las 200 casa de bolsa más 
grande es superior a los 50 mil millones, mientras en México hay solamente casa 
de bolsa, con un capital de 1 ,246 millones de dólares y cotizan solo 202 emisoras. 

Como señala el profesor Antonio Gutiérrez Pérez en la ponencia presentada ante 
el Senado de la República que discuten las negociaciones del Tratado Trilateral 
de Libre Comercio, "la debilidad del sistema financiero mexicano no se sitúa sim
plemente en el tamaño reducido de sus instituciones, sino además en la presencia 
de una lógica de ganancia de corto plazo, en el alto número de personas por 
sucursal, y en relación con el volumen de recursos manejados, así como en los 
altos costos de operación". 
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Pero hay que reconocer También que el sistema financiero mexicano tiene 
ventajas importantes: Conocimiento del mercado interno, estructura de banca 
universal, nivel adecuado de capitalización, creciente diversificación de productos 
y servicios, mercado potencial, etcétera. 

Con estos elementos, existe concenso en que la apertura de los servicios finan
cieros en el TLC debe realizarse en tono a dos principios: gradualidad y recipro
cidad. 

Respecto a la gradualidad, se requiere de una apertura planificada que defina 
condiciones y requisitos que minimicen los riesgos. Es necesario definir interna
mente estas condiciones. 

"La apertura de los servicios financieros en el marco del Tratado norteamericano 
de libre comercio comenzará en 1995, cuando las partes podrán establecer sub
sidiarias en México, donde se ha aceptado -en principio- que recibirán trato 
nacional. 

En la posición negociadora mexicana el gradualismo se traduce en una apertura 
inicial dentro de dos años, como un límite inicial del 5% del total del mercado para 
futuros socios comerciales en México. 

A partir de 1995 se preve un crecimiento paulatino de la participación foránea que 
culminaría siete años después, con un máximo de presencia estadounidense y 
canadiense del 12 por ciento del total del mercado. 

Asimismo, se habla de las licencias para subsidiarias se darán bajo el supuesto 
de que la institución financiera realiza en su país de origen "sustancial y primor
dialmente" operaciones de la misma naturaleza que las que pretenda realizar en 
México. 

Respecto a la manera en que se entregarán las licencias el capítulo de servicios 
financieros establece que los que quieran subsidiarias mexicanas tendrán que 
satisfacer los requisitos ''técnicos y prudenciales"' determinados por las autorida
des mexicanas y que básicamente se remontarán al principio británico de FIT ANO 

'. 
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PROPER, introducido en el proceso de privatización bancaria, se hacen conside
raciones respecto al trato nacional, haciendo algunas excepciones: 

- Cualquier tipo de participación accionaria que tengan las partes en instituciones 
financieras, pero que no se apegue a las definiciones de subsidiarias estipuladas 
en el capítulo, no recibirá el trato nacional. 

Las subsidiarias mexicanas deberán mantener en México activos por un monto 
cuando menos equivalente a sus pasivos; que se permita que cuando menos la 
mitad de sus miembros del consejo directivo sean residentes mexicanos; que se 
permita que el director general sea un residente mexicano y que no abran 
agencias, sucursales, afiliadas o subsidiarias, en el territorio de ningún otro país. 

Respecto a la adquisición de instituciones financieras mexicanas ya establecidas, 
a partir de 1997 se permitirá la compra de ellas por parte de canadienses y 
estadounidenses, siempre y cuando se cumplan los requerimientos de capital 
autorizado y de porcentajes de participación foránea en el mercado. 

Exentas de la previsiones dentro del capítulo de servicios financieros del Tratado 
están las ciudades conducidas por los denominados Bancos de desarrollo o 
fideicomisos públicos tales como entre otros, los que manejan los fondos del 
personal de la Secretaría de Defensa y planes de seguro gubernamentales.(19) 

Otro aspecto a considerar en la gradualidad, es relacionar la negociación con los 
cambios legislativos que, actualmente se realizan en Estados Unidos, en materia 
financiera y a los acuerdos a que se llegue en la Ronda Uruguay en torno a 
servicios. 

"En apoyo a los grupos financieros mexicanos, el gobierno del presidente Carlos 
Salinas de Gortari está seguro de poder conseguir una cláusula de excepción por 
un plazo de tres años para la aplicación de las actas GLASS-STEAGALL y MC 
FADDEN"(20) 

(19) Fuentes Berain, Rossana. A partir de 1995, Apertura Financiera; Sólo se aceptarán las subsidiarias. no 
sucursales. El Financiero. México. marzo 12, 1992. pág. 16. 

(20) Domville Lucra. Un Hecho, la Exención de las cláusulas Me. Fadden y Glass-Steagall a grupos 
Financieros Mexicanos: SHCP. El Financiero. México. marzo 14, 1992. pág .. 5. 
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En este punto es necesario recordar que /as actas mencionadas datan de la 
década de los treinta, luego del crack del 29, las cuales han limitado el dasarrollo 
de los fideicomisos financieros estadounidenses (trusts), sobre todo en competi
tividad frente a los japoneses y alemanes. 

El acta Glass-Steagall no permite operar a una institución corno banco y casa de 
bolsa al mismo tiempo. Esto, para los nuevos grupos financieros mexicanos, sería 
un obstáculo para su desarrollo y los obligaría a cerrar algunas sucursales. A su 
vez, el acta Me Fadden versa sobre la imposibilidad de tener representantes de 
una misma institución en diferentes estados de la unión americana. En los casos 
corno el de Banarnex-Acciva/, Bancomer-Vamsa y Serfin-OBSA se verían afecta
dos por esa disposición. JP Morgan, el cual a pesar de la vigencia de /as actas, 
realiza operaciones como casa de bolsa y banco y las autoridades estadouniden
ses lo han permitido pasando por alto operaciones propias de una correduría. De 
tal forma que puede suceder con los casos mexicanos. Asimismo, no debernos 
olvidar que el Presidente Bush realizó, a mediados del año pasado, una iniciativa 
para reformar las leyes bancarias del país, las cuales afectan principalmente a los 
intermediarios financieros estadounidenses, misma que fue rechazada por la Cll 
legislatura. Sin embargo, es posible que se vuelva proponer ya que ha sido 
clasificada como prioridad de la política económica de Bush. 

En cuanto a la reciprocidad, es necesario reconocer las diferencias existentes 
entre México y Estados Unidos. El trato nacional o igualdad de oportunidad 
competitiva no son suficientes. No puede haber reciprocidad, mientras no se 
modifique la legislación estadounidense. La Ley Glass-Steaga/I y la Ley McFad
den impiden bancos universa/es y de cobertura nacional. 

De tal forma que hasta donde se conoce /a negociación de México con Estados 
Unidos y Canadá(21 ), la cual si contempla estos principios y se resume de la 
siguiente forma: 

(21) Tratado da Libre Comercio de América del Nona ¡un paso más!. El Financiero. Agosto 13. México. 1992. 
pág.19A. 
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PRINCIPIOS GENERALES: 

- El sistema de pagos se mantiene en manos mexicanas. 
- Se protegerán los intereses del público. 
- Se extenderá a las partes las concesiones que se otorguen a cualquier país. 
- Se excluye la poi ítica monetaria y cambiaría, las actividades que formen parte de 

los sistemas de seguridad social y las de la banca de desarrollo. 
- El acceso al mercado mexicano sólo se podrá realizar bajo la forma de institu

ciones subsidiarias. 
- Estados Unidos otorga una exención de 5 años a la aplicación de disposiciones 

restrictivas que afecten a los grupos financieros mexicanos ya establecidos en 
su territorio, con banco y casas de bolsa. 

BANCO: 

- Se establecen límites individuales de 1.5% de participación máxima de merca
do. También se establecen límites agregados de participación extranjera que 
crecen de a a 15%, en seis años. 

- Posteriormente, si la participación extranjera agregada en el mercado mexicano 
supera el 25%, se permite una salvaguardia temporal. 

- Canadá exime a los mexicanos del límite de 25% de capital no canadiense en 
su banco y de límite se participación extranjera en los activos del sistema 
bancario canadiense. 

CASAS DE BOLSA: 

- Se limita la participación extranjera en el capital del sistema al 1 0%, inicialmen
te, y al 20%, al final del 60. año. 

- Se permite la aplicación de salvaguardias temporales, después de la transición, 
si la participación extranjera supera el 30% del capital del sistema. 
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SEGUROS: 

- Se podrán establecer sociedades de coinversión con mexicanos, con incrernen
. tos graduales en la participación accionaria, hasta alcanzar el 100°/o en el año 

2000. 
- Se podrán constituir subsidiarias hasta con el 1 00% de capital extranjero, pero 

con límite individual de participación en el mercado del 1 .5% y un límite agregado 
que se incrementará gradualmente hasta eliminarse en el año 2000. 

111. SERVICIOS DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN MEXICO. 

Por medio de una conferencia de prensa,(22) se dio a conocer que en una de las 
reuniones preliminares de negociación del Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, México y Canadá, Carla Hills había advertido que los Estados 
Unidos no aceptarían la exclusión de las cuestiones culturales del TLC. Por su 
parte, el l'v'. nistro de Comercio Canadiense reiteró que su país no aceptaría por 
ningún me: ,oque se incluyera el tema en las negociacionestrilaterales (en el FTA 
no se consideraron) y algunos representantes canadienses amenazaron más 
tarde con retirarse de las conversaciones si se pretendiera incluir las industrias 
culturales en el nuevo Tratado con México. 

Sin embargo, podríamos preguntarnos ¿Por qué examinar el tema si no está 
incluido en la agenda de las negociaciones, si Canadá lo excluyó de su tratado con 
Estados Unidos y si México está protegido por una antigua y vigorosa identidad 
cultural y un rico lenguaje propio que han sobrevivido a la penetración norteame
ricana aquí y en nuestro vecino país? y, una de las razones tal vez fundamental, 
es porque el tema cultural refleja una real importancia a nivel económico -por Jo 
que ya se ha estado negociando en la Ronda Uruguay del GATT-, Así como en 
FTA, cuando se hace referencia a las desgravaciones arancelarias de productos 
culturales, servicios y propiedad intelectual. La experiencia canadiense muestra 
que, aún cuando las industrias culturales quedaron excluidas corno tales, las dis-

(22) Conferencia de prensa del 12 de junio de 1991. comentada en diversos diarios nacionales. 
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posiciones del acuerdo en otras materias, la amenaza de acciones compensato
rias en caso de que los intereses americanos se consideren afectados y el mayor 
poder de negociación norteamericano, ha conducido a concesiones canadienses 
importantes en el área de las industrias culturales. 

A. CONCEPTO 

Se ha escrito en forma abundante sobre la cultura(23) vinculada a un conjunto de 
valores. Sin embargo, estos estudios no se han enfocado ha hablar sobre la 
economía de la cultura, en donde se manifieste el índice de crecimiento, produc
tividad, competitividad o de exportaciones, como lo puede ser, cualquier tipo de 
industria (textil, automotriz, etc.,). 

De lo anterior, Guillermo Bonfil Batalla, hace un análisis: 

"la industrias culturales no pueden manejarse con los mismos criterios -puramente 
mercantiles- que la industria del calzado o la fabricación y venta de pantaletas. Los 
productos de las industrias culturales transmiten mensajes (pedestres o no, ése 
aquí no es el punto), esos mensajes corresponden a sistemas precisos de 
significación, reflejan jerarquía de valores claramente establecidos y surgen de (y 
proponen) modos de vida y formas de concebir el mundo que expresan una cultura 
particular, definida única"(24) 

Con otro punto de vista, Mauricio de Maria y Campos nos dice: 

"Hay que reconocer también que, en la medida en que los bienes culturales 
dependen cada vez más en su producción, distribución y consumo de nuevas 
tecnologías que inducen su masificación, facilitan su transmisión transfronteriza 
e involucran costos, precios, ofertas y demandas económicas, los bienes y 
servicios culturales se asemejan más a los productos y servicios comerciales y 
exigen un análisis económico cuidadoso. No hacerlo puede conducir a simplifica-

(23) Conjunto de formas de vida materiales e Intelectuales de una sociedad. DICCIONARIO ENCJCLOPE
DICO ILUSTRADO ALFA. ED. Rayuela. Barcelona, Espana. 1990. 

(24) Bon!il Batalla, Guillermo. "La cultura Nacional y el TLC". México Jndfgena No. 24. sept. 1991. México. 
pág.12 
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cienes e incluso a la negación de la realidad en que vivimos. Más aún, parecería 
que sólo a partir de un análisis detallado de la estructura económica de las diversas 
industrias culturales específicas, así como de los factores que condicionan sus 
funcionamiento y las políticas que impulsan y regulan su desenvolvimiento, puede 
constituirse hoy en día un proyecto cultural nacional, que no naufrague frente las 
realidades del mercado internacional y el oleaje furibundo del 'american way of 
life'" (25) 

Asimismo, en Estados Unidos y Ganada se hace un análisis económico de las 
llamadas "Industrias de Entretenimiento" e "Industrias Culturales" respectivamen
te, por lo que consideraron en el FT A, denominarles "industrias culturales" mismas 
que quedan definidas como aquellas que realizan actividades económicas de: 

"a) publicación, distribución o venta de libros, revistas y periódico. 
b) producción, distribución, venta o exhibición de películas y videos 
e) producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones musicales en 

audio o video (discos, cintas, etc.) 
d) producción, distribución o venta de música impresa o legible por máquina. 
e) radio y teledifusión, ya sea por transmisión directa, por cable o vía satélite (art. 

2012 del FTA)" 

Corno podemos observar se vincula dentro de un mismo marco conceptual la 
comunicación, la cultura y el entretenimiento. 

En razón a lo anterior nosotros conceptualizamos a estos servicios de la siguiente 
forma: 

Son actividades económicas de publicación, producción, distribución o venta de 
productos o programas que expresan directamente actitudes, opiniones, ideas, 
valores y creatividad artística; que proporcionan entretenimiento, información y 
análisis relativo al pasado y al presente. 

(25) De Maria y Campos Mauricio. "Las industrias Culturales y da Entretenimiento en el Marco de las 
Negociaciones del Tratado de Libre Comercio México. Estados Unidos. Canadá. Documento preparado 
para la Fundación Nexos. Enero 1992. pág. 19. 
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B. IMPORTANCIA 

En nuestro país, el análisis de la industrias culturales y de entretenimiento es 
todavía muy simple. Sin embargo, estudios realizados en otros países y diversas 
investigaciones preliminares, demuestran que estas industrias adquieren cada 
vez mayor importancia en los flujos de comercio, tecnología e inversiones entre 
los países y que para una economía como la de ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. cada vez más concentrada en los servicios, ocupa un lugar muy 
destacado en la generación de ingresos, empleos y divisas, además de un papel 
estratégico en su política exterior en general. Precisamente por estas razones, 
Estados Unidos ha buscado tanto en la Ronda Uruguay del GATT, como en sus 
negociaciones bilaterales, eliminar cualquier obstáculo a la libre concurrencia de 
productos e inversiones en el campo de la cultura y el entretenimiento y que se 
fortalezcan las legislaciones nacionales que protegen la propiedad intelectual. 

En la práctica, la nueva dimensión de estas actividades y el compromiso de la 
mayor parte de los países con la libre circulación de cultura y las ideas, hacen muy 
difícil la existencia de barreras efectivas a la circulación de servicios culturales y 
de entretenimiento. 

Sin embargo la participación extranjera en las empresas y la regulación y apoyos 
que los gobiernos dan a sus industrias culturales y de entretenimiento, constituyen 
puntos de discusión entre los países, que en ocasiones adquieren proporciones 
inusitadas. De la misma manera, las condiciones tecnoeconómicas que caracte
rizan a las nuevas industrias culturales y de entretenimiento, conducen al predo
minio de los grandes países y empresas, a flujos desequilibrados de productos 
culturales y a temores justificados de dependencia por parte de países más 
débiles. (Tal ha sido el caso del Acuerdo de Libre Comercio entre ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA: y Canadá}. 

El mercado de la cultura y el entretenimiento, constituyen un sector importante en 
términos de valor (60 billones de dlls. anuales}, de empleo y de generación de 
divisas para los Estados Unidos. Por lo que hace pensar que el mercado 
mexicano, aunque bastante inferior en tamaño, ya es importante y habrá de crecer 
rápidamente en los próximos años, particularmente en la industria electrónica de 
entretenimiento (TV, TV por cable, Videos, etc.) 
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Asimismo, el mercado norteamericano, sobre todo el hispano, constituye una 
oportunidad para las industrias culturales mexicanas, pero está protegido por 
barreras muy diversas, no sólo de índole federal sino estatales y gremiales, que 
conviene observar para futuras incursiones mexicanas. 

Ganada, como prácticamente todos los paises europeos, tiene una política muy 
activa de promoción y apoyo directo a sus industrias culturales. El gobierno 
norteamericano, aunque aparenta dejar la cultura en manos de la iniciativa 
privada, tiene una política de apoyo muy importante a la cultura, que ejerce por vía 
directa y a través de la iniciativa privada, tanto en la instancia federal, como estatal. 

En los trabajos de Guillermo Bonfil Batalla, Carlos Fuentes y de Nestor García 
Canclini para la Fundación Nexos, se concluye que México, no tiene hoy en día 
una política económica cultural activa aunque en el pasado la haya tenido explícita 
o implícitamente para el cine y la industria editorial. Más aún, se ha disminuido 
drásticamente en la última década el apoyo directo a la educación, la cultura y la 
investigación, Así como los recursos asignados a el cine, la televisión, la radio y 
la industria editorial. El papel de la iniciativa privada es raquítico-con excepción de 
TELEVISA y algunos esfuerzos aislados en el mundo de las artes. 

Los hábitos de consumo y de comportamiento de los mexicanos se modifican día 
a día en virtud de la globalización, con efectos sobre otras esferas de la identidad 
nacional. 

C. LOS SERVICIOS DE LAS DIFERENTES INDUSTRIAS CUL TUAALES EN 
MEXICO 

1. LA EDICION, PRODUCCION, DlSTAlBUCION Y VENTA DE LIBROS, PERIO
DICOS Y REVISTAS. 

La industria editorial mexicana, a pesar de su modesta significación económica en 
términos de valor de la producción (0.5 del PIB) y de su reducida participación 

175 



i 

...l 

J 
J 

actual en las exportaciones (0.15%) ha sido un sector al que históricamente el 
gobierno mexicano ha otorgado una importancia en la definición y la divulgación 
de la cultura nacional. 

Nuestra industria es pequeña, no sólo en relación a la industria de ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA., sino en relación a la de mayor parte de los países 
europeos. Ya sea que nos refiramos a la edición de periódicos, revistas o libros, 
los tirajes son muy reducidos, debido a que nuestro país no ha sido un país de 
lectores. (26) 

Asimismo, la importación de periódicos, libros y revistas ha estado tradicionalmen
te libre de aranceles y controles al comercio exterior (incluyendo la censura), salvo 
períodos cortos en los setentas, cuando se establecieron cuotas (poco exitosas) 
a las importaciones de libros españoles para inducir a las editoriales españolas a 
imprimir en México, nuestro país ha tenido una larga tradición de libre difusión de 
las ideas. Por ello es que no falta el comentario hoy en día de que la industria 
editorial mexicana se adelantó al acuerdo de libre comercio. 

Las empresas mexicanas son libres de traer libros editados en el extranjero o de 
imprimir sus libros en el país que les convenga. 

El mercado nacional, al igual que sus tradiciones y mercados de exportación en 
América Latina se cayeron estrepitosamente como consecuencia del deterioro de 
los ingresos reales de la población y la crisis financiera y de divisas. 

Las inversiones de la industria de artes gráficas disminuyeron drásticamente y por 
lo tanto, también la incorporación del cambio tecnológico y de productividad, en 
un sector en donde la informática y la automatización han dado lugar a 
innovaciones muy significativas. 

(26) Solamente por referirnos a libros. en 1989 se publicaron apenas 10 mil tltulos- la mayor parte 
reimpresiones-con un tiraje de 76 millones de ejemplares, o sea menos de un libro por habitante. Estos 
libros fueron producidos por 1, 1 06 empresas y entidades, de las cuales 863 eran privadas, o sea menos 
de un libro por habitante. Estos libros fueron producidos por 1, 106 empresas y entidades, de las cuales 
863 eran privadas. Sin embargo, sólo 10 empresas publicaron más de 50 Utulos por ano . 
El libro de texto gratuito representa, además, la parte mayoritaria y masiva del volumen de libros 
publicados, las ediciones de libros no escolares, en su mayoría no sobrepasan los 3,000 ejemplares. 
Wlmer, Javier "'EL Libro mexicano y el Tratado de Libre Comercio"" en la Jornada, Sept. 13, 1991. 
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Como sería de esperarse, la recesión y la pérdida del poder adquisitivo del ingreso 
han reducido el número de las nuevas ediciones y el volumen de los tirajes han 
encarecido en términos reales los libros y revistas. 

En los últimos años este sector se ha convertido en deficitario. En 1990 las 
importaciones de periódicos, libros y revistas crecieron al 19.9% para sumar 102.7 
millones de dlls., mientras las exportaciones solo crecieron un 4.5% para alcanzar 
los 33.4 millones de dl/s.(27) Esto se explica por la caída de sus mercados 
externos tradicionales, como la poca agresividad del sector privado (a pesar de 
haber estado expuesto siempre a la competencia externa) y la baja competitividad 
de nuestra industria. 

El estado mexicano ha otorgado tradicionalmente un gran apoyo a la industria 
editorial y en particular a la publicación de Libros y periódicos, con fines educativos 
de promoción de la cultura(28), y para promover su política de información y 
divulgación nacional e internacional, No obstante, la demanda gubernamental y 
otros estímulos han disminuido fuertemente. 

La creación del Comité para el Desarrollo de la Industria Editorial y el Comercio 
del Libro en 1974, siguiendo los pasos de esquemas similares en otros países -
como el del Instituto Español del Libro-, constituyó tal vez el esquema más 
depurado para administrar los apoyos a la industria editorial y el comercio del libro 
mexicano a lo largo de los últimos 15 años. 

(27) lbldem 

(28) En materia educativa, el papel del estado ha sido muy activo por vra directa. partlcularmente -aunque 
no exclusivamente- en lo que se refiere a los libros de texto gratuito para el nivel primario. La producción 
directa del libro de texto gratuito por eJ estado ha sido polémica no sólo por razones Ideológicas, sin o 
por razones meramente económicas. El libro de texto para la educación primaria constituye el principal 
mercado de libros de Ja industria editorial. Sin embargo. el estado lo ha considerado como un subsidio 
fundamental para el pueblo, por Jo que no parecerla previsible que lo desaparezca, aunque fas 
cuestiones relatJvas a su obligatoriedad y participación del sector privado en su producción son motivo 
de rumores crecientes. En lo que se refiere a Ja educación superior y a Ja cultura. el papel del estado 
ha sido también Importante. tanto por la vla directa, a través del Fondo del Cultura Económica y de Jos 
editoriales de fa universidades, como a través de Jos programas edltoriales y de adquisiciones de la SEP 
(Sistema naclonal bibliotecario) asr como de un conjunto de estlmuJos financieros y partlcularmente 
fiscales que el estado mantuvo durante las últimas 4 décadas para Impulsar a las empresas editoras. 
de artes gráficas e Incluso, brevemente, a Jas Ubrerfas. 
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Durante la presente administración fue derogado el Decreto de Estímulos a la 
Industria Editorial. Subsiste solamente una exención del 50o/o del impuesto sobre 
la renta a las empresas editoriales de libros. 

El surgimiento y la supervivencia de muchos periódicos y de algunas revistas en 
México se explica, en buena medida, por los apoyos financieros y en compra de 
publicidad que les ha proporcionado el Estado. 

La participación extranjera en la industria editorial ha ido en aumento en México 
en años recientes, así como en España, Canadá y los mismos Estados Unidos, lo 
que está conduciendo a la consolidación de grandes grupos editoriales internacio
nales. Según algunas declaraciones recientes de la Cámara de la Industria 
Editorial, en México actualmente las empresas editoras con capital nacional 
representan el 30%, las de capital mixto el 60°/o y los de capital extranjero sólo el 
10%. Sin embargo, si nos atenemos al valor de su producción y consideramos, 
que la mayor parte. de las empresas mixtas, ya son en la práctica de capital 
mayoritario extranjero o dominados por el socio extranjero, no sería aventurado 
afirmar que alrededor del 50% de la producción nacional de las editoriales 
privadas es controlada por grandes editoriales extranjeras españolas y norteame
ricanas, que a su vez han pasado a ser propiedad de las grandes casas editoriales 
europeas y japonesas. 

La derogación del Decreto de Incentivos Fiscales que exigía un 60% de capital 
nacional a las empresas editoras de Libros para gozar de los estímulos, así como 
la mayor flexibilización vía reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras, 
aceleraron en México ese proceso. 

El grado de competitividad de la industria editorial nacional es razonablemente 
bueno en términos de precios, aunque podría mejorarse a través de inversiones 
en modernización de la industria impresora y de artes gráficas y la disminución en 
los aranceles y precios de sus principales insumos como el caso del papel. La que 
se encuentra debilitada en su capacidad de promover y lanzar al mercado títulos 
y autores nuevos que desarrollen su acervo editorial; su capacidad de producir 
libros y distribuirlos con el precio, la calidad y la oportunidad que exigen los 
mercados internacionales. 
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Algunos de los factores que inciden sobre la competitividad de la industria no 
dependen de las empresas, (financiamiento competitivo, comunicaciones y trans
portes adecuados, fletes preferenciales, etc.) pero otros sí (organización, capaci
tación, productividad). En ambos casos habría que actuar. 

Con la firma del TLC, no se espera un mayor flujo de libros de ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA. y Canadá, en parte por las diferencias en el idioma y nuestra 
idiosincracia cultural, además porque nuestro mercado es demasiado pequeño, 
poco atractivo y los fletes son altos. En cambio el mercado hispano en ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. tiene un potencial importante, si sabemos comercializar 
el libro mexicano, particularmente en el sistema escolar y bibliotecario norteame
ricano. No sería un buen mercado para otro tipo de libros, ya que el latino por lo 
general, es de baja escolaridad, lee poco y prefiere ver TV o videos. 

Tampoco hay factores que hagan prever, un flujo adicional de inversiones norte
americanas en la edición, producción y distribución de libros y revistas. 

Por lo que se refiere a los periódicos, no son industrias de alta rentabilidad; por ello 
no se esperaría que por razones económicas fuesen atractivos a inversionistas de 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., aunque podrían ser vistos con interés para 
ejercer influencia o presión política. 

El acceso al mercado norteamericano, para los libros y publicaciones periódicas, 
así como para las inversiones, siempre ha sido libre a la fecha incluyendo la 
edición de periódicos, como Jo demuestra Ja fallida experiencia reciente de 
Azcárraga con "The National", Sin embargo, podría mejorarse la entrada al libro 
mexicano a las escuelas y bibliotecas públicas norteamericanas, si las reglas de 
adquisiciones públicas federales y estatales de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI
CA., se flexibilizan y dan un trato igual al libro mexicano que al norteamericano. 

Lo más importante, en materia de industria editorial, es que -con TLC o sin TLC
el estado mexicano no deje de apoyar la industria mexicana en sus aspectos 
creativos, educativos y de protección de la cultura nacional en México y en el 
exterior. 
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A pesar de su decreciente importancia en el campo de la información y del 
entretenimiento, frente a los medios electrónicos, la industria editorial sigue siendo 
el medio por excelencia para difundir la cultura y la libre circulación de las ideas, 
así como para promover y transmitir la creatividad individual en materia educativa, 
científica y artísticas. 

2. LAS INDUSTRIAS AUDIOVISUALES: RADIO, CINEMATOGRAFÍA, 
TELEVISIÓN Y VIDEO. 

En este sector de las industrias culturales, México logró desde antes de la 
Segunda Guerra Mundial un importante desarrollo que se proyectó más allá de 
nuestras fronteras; primero, con el radio y el cine, y después de la guerra, con la 
televisión. Al mismo tiempo, en esta área es donde los impactos de la revolución 
tecnológica han tenido más trascendencia en las últimas dos décadas y donde 
más fuerte se siente la influencia cultural norteamericana, precisamente a partir 
del desarrollo de los nuevos medios:televisión por cable y vía satélite y la industria 
del video. 

Según algunos especialistas del ramo el mercado mexicano, aunque pequeño en 
relación al norteamericano, será probablemente uno de los más interesantes para 
las próximas décadas. 

El mercado norteamericano, por su parte, es el mayor del mundo, pero no deja de 
ser muy localista en términos de sus consumidores. Sin embargo, existen 25 
millones de hispanohablantes, equivalente al 30º/o de la·población total de México, 
con una alta proporción de origen mexicano, que tienen un poder adquisitivo 
importante y constituyen un mercado muy atractivo para el radio, el cine la 
televisión y el video mexicano. Ello se confirma con la existencia de dos cadenas 
de televisión en español con altos niveles de auditorio y un importante mercado 
de video. 

Si examinamos el mercado en general, nos encontramos con que, más allá de las 
barreras del idioma y de las idiosincracias de cultura, que reservan de una manera 
natural los mercados a las empresas de cada país, en un contexto de libre 
intercambio cada nación tiene algo que aportar en términos de ventajas compa
rativas. 
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En el campo de la producción, las industrias se encuentran bastante tecnificadas 
y el proceso de producción requiere volúmenes crecientes de capital con un sig
nificativo nivel de riesgo. Ello le otorga una ventaja a las empresas norteamerica
nas. 

Sin embargo, fa industria del cine y fa TV son también altamente intensivas en 
mano de obra medianamente calificada, fo que convierte a México en un sitio muy 
atractivo para fil mar pef ículas y contrarrestar los costos del cine y fa TV norteame
ricana. 

Por fo que se refiere al comercio de productos audiovisuales, el comercio entre los 
dos paises no ha tenido restricciones cuantitativas y aunque del lado mexicano 
existen impuestos de importación, éstos no son muy altos, ni afectan de manera 
significativa la circulación de las películas, videos, etc. 

A diferencia de los Estados Unidos, donde el sector está en manos privadas, tanto 
en el caso de México, como el de Canadá, el estado ha jugado un papel 
significativo en las industrias audiovisuales. Sin embargo, en el caso de México 
su importancia ha sido tradicionalmente pequeña en su peso específico frente al 
sector privado y se está reduciendo cada vez más. 

En cuanto a la participación de la inversión extranjera, tanto ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA. y Canadá, como México, exigen participación mayoritaria de 
nacionales en la televisión -excluyendo en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., 
hasta ahora la televisión por cable- lo que la convierte en la industria cultural más 
sensible. 

Pero con todo y que las diversas industrias aludidas compiten entre si por un 
mismo espacio audiovisual, cada una tiene su historia, su estructura específica, 
su marco lega/ e institucional, sus retos y sus oportunidades de desarrollo en el 
contexto actual. Por ello conviene hacer algunos comentarios específicos. 

a. La Industria de la Radiodifusión 

La industria de la radiodifusión es la más vieja de todas las industrias electrónicas 
de comunicación y entretenimiento. En el caso de México, donde la penetración 
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de la televisión es alta pero no alcanza los niveles norteamericanos, la radio sigue 
cumpliendo una función relativamente importante en la comunicación, la educa
ción, el entretenimiento y la formación de patrones de comportamiento y hábitos 
de consumo, sobre todo en las zonas rurales del país. 

El sector desde un principio, ha estado predominantemente en manos privadas. 
No obstante, el estado a través de las estaciones propiedad del Instituto Mexicano 
de la Radio, las de los gobiernos estatales y las de las universidades públicas, ha 
desempeñado un papel importante, sobre todo en la comunicación noticiosa, la 
educación y la difusión cultural 

De las 916 estaciones de radio registradas en México en 1991, 833 eran comer
ciales y 83 cuiturales.(29} 

Como ya vimos en nuestro capítulo cuarto, la Ley de Radio y Televisión y en Ja Ley 
para promover Ja Inversión Mexicana y Regular la Extranjera, las empresas Ra
diodifusoras están reservadas a inversionistas mexicanos. 

A la fecha no se conoce del interés específico de inversionistas extranjeros, dadas 
las restricciones prevalecientes desde hace largo tiempo por incorporarse a la 
radiodifusión en México, pero, tratándose de un negocio muy rentable, no habría 
razón por la cual ello no sucediera si se les permitiera hacerlo. ¿Cuáles serían las 
consecuencias de una apertura a la inversión extranjera en radio o de una equi
paración de inversionistas norteamericano con el mexicano? Resulta difícil 
preverlo. 

Tal vez una experiencia interesante para aproximarse al tema sea Ja que han 
tenido las poblaciones de la frontera norte del país. Algunos estudios realizados 
muestran que la radio es el medio que tiene una mayor preferencia, en términos 
de tiempo de recepción, seguido de la televisión, particularmente entre Ja gente de 
ingresos medios y bajos. A pesar de Ja fuerte interacción económica y cultural con 
la sociedad estadounidense, y de que en el espacio radiofónico suele haber una 
presencia muy grande de los medios norteamericanos -sobre todo en el caso de 

(29) Directorio CIRT 1991. Cámara Nacional de la Industria de Ja Radio y la Televisión. Mexlco pág. 149 -
152 
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Tijuana, dado la importancia de San Diego- la población mexicana prefiere las 
estaciones de música mexicana y las tribunas públicas, muy populares en la zona 
por su naturaleza participativa. 

De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Mexicano de la Radio en 
1986, sólo el 4o/o de la población mexicana escuchaba música en inglés en Tijuana; 
y ese grupo se localizaba entre los más jóvenes y los de mayor ingreso. 

En cambio, hay un mercado latino creciente en el sur de California para las 
estaciones radiodifusoras de habla hispana, destacando Los Angeles, que cuenta 
con 5.5 millones de latinos y siete estaciones que transmiten en español con 
publicidad cada vez más cuantiosa. 

Todo parecería indicar, entonces, que Ja cultura mexicana es efectivamente muy 
fuerte y que, por Jo tanto, promueve su propia oferta de servicios. 

Por otro lado, Ja pregunta que quedaría en el aire sería ¿Y para qué permitir Ja 
inversión extranjera en la radiodifusión?, ¿Qué ganaríamos con ello? ¿Mejoraría
mos tecnológicamente? ¿Culturalmente? ¿Daría lugar a una comunicación más 
democrática? 

b. La producción, distribución y exhibición de Películas Cinematográficas. 

Con Ja segunda guerra mundial la producción de otros países decayó, México era 
el único país de habla hispana que contaba con una industria del cine, así fue como 
ésta producción de calidad conquistó Jos mercados latinoamericanos convirtién
dose en ·la tercera fuente de divisas del país, pero al concluír la guerra Ja 
producción comenzó a decaer.(30) 

Durante los sesentas y los setentas, el cine mexicano recibió un fuerte impulso a 
través del Banco Nacional Cinematográfico, que financió una gran cantidad de 

(30) Para contrarrestar la cafda de la actividad cinematográfica, el Estado compra los Estudios Churubus~ 
co (1958) y las dos grandes cadenas de exhibición: La Operadora de teatros y la Cadena de Oro. que 
habían dejado de ser rentables. de esta manera quedaron bajo el control estatal el financiamiento, la 
distribución y la exhibición cinematográfica. Por lo que se pone un límite de precios en taquilla. que se 
convierte gradualmente en el principal desaliento a la producción privada. García Riera, emlllo. Historia 
del cine Mexicano. Ed. SEP. 
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películas de calidad, que no lograron recuperar a la clase media ni a los mercados 
internacionales. 

Los ochentas presenciaron una decadencia muy significativa en el número de 
películas producidas y la calidad de las mismas. Pero todo tiene un límite y hoy, 
el cine mexicano tiene un resurgimiento a ser comercial y de calidad, con apoyo 
de IMCINE y del Fideicomiso para el Cine Mexicano de Calidad, auspiciado por el 
Departamento del Distrito federal para premiar anualmente al mejor cine comer
cial de calidad. 

No obstante, existen diversos problemas de la industria cinematográfica: 

En cuanto a la producción, ésta es mínima, existen en México cincuenta compa
ñías productoras privadas y algunas cooperativas que en 1990 produjeron 82 
películas y en 1 991 habían producido sólo 15 al mes de julio. Ninguna de estas 
compañías llegó a producir más de 3 películas.(31} 

El Instituto Mexicano de Cinematografía, la entidad cinematográfica del Estado, 
produjo 1 O películas en 1990, con presupuestos mayores que los privados y de 
mejor calidad, pero con ingresos de taquilla hasta hace poco inferiores a los de las 
películas privadas más baratas. 

La industria en México está en manos nacionales, pero no existe impedimento 
para que participe la inversión extranjera en un 1 00°/o conforme al reglamento de 
la Ley de Inversiones Extranjeras. (En Estados Unidos no hay restricción alguna 
para la participación extranjera, aunque recientemente han surgido llamadas de 
alerta como consecuencias de las adquisiciones que han hecho grupos japone
ses de productores de cine norteamericano) tampoco existen restricciones para 
que empresas norteamericanas o de cualquier otro país filme en México, salvo los 
problemas sindicales y de infraestructura, que las empresas mexicanas enfrentan 
de la misma manera. 

(31) Banco Mexicano Sómex: La Industria Cinematográfica Mexicana. Problemas, Perspectivas y una 
propuesta de Polftlca Financiera México, Diciembre de 1991. 
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A lo que se refiere su distribución, está dominada en México por empresas 
norteamericanas (Wagner, Columbia, Fox, etc.), que representan el 65°/o de los 
ingresos totales. No existe restricción alguna para la operación en México.(32) 

Además de Ja empresa Películas Mexicanas (en proceso de liquidación), existen 
seis compañías distribuidoras de nuestro material en el extranjero con sede en los 
Estados Unidos, casi todas ellas de capital norteamericano. La compañía mas 
fuerte es American General, que controla el 44o/o del mercado. Le siguen Mex 
Cinema con el 23. 1 y Million Dallar con el 23%. 

El Mercado chicano está integrado por 500 cines ubicados en california, Texas, 
Nuevo México, Arizona e Jllinois, aunque en los últimos años se hayan cerrado 
algunos de ellos debido a la mala calidad de las películas mexicanas y la 
competencia de la TV y el Video. Sin embargo se trata de un mercado atractivo 
que podría representar una buena fuente de ingresos para los productores y dis
tribuidores mexicanos, si se cubre con productos de mejor calidad.(33) 

Por Jo que respecta a la exhibición de películas es el sector que mas empleos 
genera, y el que representa Jos -nayores activos, Sin embargo, tanto el número de 
cines, el número de habitante r e cine, Así como las inversiones en nuevos cines, 
reacondicionamiento y manterc:miento son muy limitas, debido a la pérdida del 
poder adquisitivo del salario y Ja competencia de la T.V. y el video. 

En este aspecto, no existe restricción para la inversión extranjera, pero tampoco 
participación en la actualidad por considerarse un negocio poco rentable. Algunas 
empresas como United Artist y Time Wagner han empezado a invertir reciente
mente en el exterior, por lo que puede ser que inviertan en México, claro, si las 
tarifas de los cines se liberan o se elevaran sustancialmente, algo que es muy 
factible que se haga. 

En cuanto a las disposiciones de la Ley de Ja Industria Cinematográfica y su 
Reglamento ya fue tratado en nuestro capítulo que antecede, en donde se observa 

(32) lbldem 
(33) Banco Mexicano Sómex, Ob. Cit. 
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un inconveniente en el caso de que los servicios de las industrias culturales entren 
en fa negociación del TLC, en el sentido de que los cines deberán comprobar que 
el 50°/o del tiempo de pantalla se asigna a películas mexicanas. 

c. El Video, La Televisión y la TV. Por Cable 

a') El video 

Es una industria de entretenimiento doméstico que ha crecido en forma explosiva 
en todo el mundo en los últimos diez años. Su vinculación es más clara con el cine 
que con fa televisión, ya que si bien el medio audiovisual es el monitor de fa T. V., 
casi todo el material disponible consiste en películas de largo metraje; aún cuando 
algunas grabaciones hechas para la TV (películas, series, eventos culturales, etc.) 
empiezan a formar una parte muy pequeña del mercado, sólo significan el So/o de 
los ingresos. 

En Estados Unidos el mercado fue ya en 1990 de 5.8 billones de dólares, dos 
veces y media más, que los ingresos por exhibición cinematográfica, fueron de 2.3 
billones de dólares, fo que convierte al video en fa más importante fuente de 
ingresos de las empresas cinematográficas. 

El mercado mexicano es de menor tamaño, pero está creciendo rápidamente. 
Actualmente es de alrededor de 140 millones de dólares anuales, fo que represen
ta también un mercado tres veces mayor en valor al de los ingresos por exhibición 
cinematrográfica -45 millones de dólares anuales. 

Lo paradójico es que en México los precios del boleto en los cines siga controlado, 
mientras que no existe mayor control en los precios de fa renta de videocassetes. 

Se ha argumentado que los cines son más "populares", mientras que los posee
dores de videocasseteras están en fa clase media y alta. Sin embargo, esto cada 
vez es menos cierto. Hasta las poblaciones muy pequeñas y modestas en México 
tienen cuando menos 2 o 3 videocfubs, que crecen como hongos y que constituyen 
un negocio muy rentable. En los próximos años se esperaría que también en 
México se constituyen en la principal fuente de ingresos de los productores cine
matrográficos mexicanos, si logran penetrar en este mercado. 
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El problema está en que en la actualidad más del 80% de los ingresos por renta 
de videos corresponde a películas norteamericanas de los grandes productores 
cinematográficos. 

Las películas mexicanas brillan por su ausencia, dada la baja calidad, el excesivo 
número de títulos disponibles y la débil demanda de los consumidores. El mercado 
está controlado por Videovisa, una subsidiaria de Televisa que, en una coinversión 
con Bel! and Howell, duplica y subtitula en Mexicali las películas cuyos derechos 
adquieren de los grandes productores norteamericanos y de una centena de 
pequeños productores mexicanos mal organizados. Esos videocassetes son 
después distribuidos a través de su cadena VIDEOCENTRO, integrada principal
mente por franquiciadores. 

La única competencia significativa que tiene a la fecha es la de VIDEOMAX, de la 
familia Altamirano, que maneja películas de la FOX y de algunos pequeños 
productores norteamericanos y mexicanos. 

Las demás son pequeñas cadenas o negocios individuales con material de mala 
calidad y frecuentemente copias ilegales. 

Sin embargo, algunos de los grandes comercializado res de VI DEO de los Estados 
Unidos, como Blockbuster, están comenzando a entrar ya en este jugoso mercado 
mexicano y empiezan a constituirse, con sistemas modernos de mercadeo y 
precios más bajos de renta en una fuerte competencia para Televisa. 

En este sector no existe ninguna restricción en la práctica para el comercio o la 
participación de capital extranjero. Por ello, a menos que la industria mexicana de 
cine y video despierte, se organice y consiga financiamientos y produzca cine de 
calidad comercial medianamente buena, puede ser el video y no la exhibición en 
los cines su puntilla. Televisa es la única empresa mexicana que lo está haciendo. 

Un tema que debe recibir atención, una vez más, es el mercado norteamericano 
de videos. De acuerdo con un estudio reciente del mercado norteamericano, 
alrededor de 8,0000 centros de venta y renta de videos en los ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA. -el 28% del mercado-tienen producto disponible en idioma español 
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particularmente en California, Texas, Añzona, Nuevo México, Florida y Nueva 
York. Dos terceras partes del mercado son abastecidas por películas mexicanas, 
distribuidas por Million Dollar {40%), Mexamerica (26%) y Film-Mex (24%). Un 
gran mayorista, East Texas Distributors controla el 75% del mercado. 

La principal discusión que podría presentarse, de incluirse esta industria en el TLC 
es el del doblaje ilegal con fines comerciales, fa "piratería". Sin embargo, éste es 
un problema que ocurre en todo el mundo y que afecta no sólo a las películas 
norteamericanas en México, sino también a las películas mexicanas en los 
Estados Unidos, por lo que cualquier arreglo sobre el particular beneficiaría a 
ambas partes. 

En México, recientemente, la legislación de derechos de autor se ha hecho más 
estricta y el gobierno a través de la Dirección de Radio televisión y Cinematografía 
de la Secretaría de Gobernación está llevando hasta donde se puede, un control 
estricto vía registro de los video-cassetes que circulan comercialmente. 

b') La Televisión 

A diferencia de otras industrias culturales y de entretenimiento, la radio y la 
televisión tienen una característica que las distingue de las demás: el consumidor 
hace una inversión inicial en el aparato receptor y después de ello recibe "gratui
tamente" las trasmisiones que hacen las empresas radiodifusoras o televisaras. 

En realidad, el servicio se retribuye a través de los gastos de publicidad de las 
empresas o productos anunciados, que en última instancia paga el consumidor. 

Sin embargo, "el consumidor" es un concepto genérico. Los consumidores 
individuales no compran programas específicos que les interesa escuchar o ver, 
sino sólo seleccionan dentro de una oferta limitada, que ofrecen en bloque las 
empresas transmisoras o retransmisoras. Tampoco es el pago -a través de la 
publicidad contenida en los productos- proporcional al uso del servicio. 

Esta característica de fa radio y la televisión queda clara cuando uno compara cuál 
es la participación de estos sectores dentro de la utilización del tiempo libre y cual 
es su participación dentro del gasto personal recreativo de las personas. 
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En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que alrededor de 45o/o 
del tiempo en recreación de los adultos excluyendo los deportes- es absorbido por 
fa televisión y 34% por fa radio, lo que da un total de 79%. De ese tiempo, el 90% 
-o sea el 71°/o del total se refiere a radio y TV. con anuncios. 

En contraposición puede estimarse que el gasto en aparatos receptores de radio 
yTV. servicios de reparación TV por cable yTV de paga no representa en conjunto 
más de 1 O al 15% de su gasto total en recreación. 

Esta característica tan particular de fa radio y fa televisión tiene implicaciones muy 
serias tanto desde el punto de vista cultural, como económico y político: quien 
controla fa radio y sobre todo fa TV tiene hoy en día el control sobre el consumo 
de cultura, entretenimiento e información de los individuos a través de la publicidad 
y una influencia básica sobre fa conformación de los patrones de consumo y otros 
comportamientos económicos. 

De ahí fa importancia que asignan todos los países a la radio y fa T.V., más que 
a los medios impresos, Así como el papel que otorgan todos los gobiernos a su 
política sobre la materia y en particular a garantizar que exista una oferta nacional 
diversificada de producción y transmisión de programas de radio y TV, y, fa 
existencia en casi todos los países incluyendo ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA .. 
y Canadá, de opciones públicas y de marcos legales e institucionales que limitan 
fa inversión extranjera, evitan los monopolios y regulan dichas actividades. 

La industria mexicana de la televisión ha estado desde su nacimiento, al igual que 
fa radio, en manos fundamentalmente privadas y dominada desde hace varias 
décadas por un sólo grupo: TELEVISA.(34) 

(34) Televisa no es una simple companrade televisión. Hoy en día es la empresa mexicana por autonomasJa 
de la industria cultural y del entretenimiento._ Un excelente estudio elaborado por Soledad Rebina del 
ILET. presentado con gran éxito en una reunión reciente de la CEPAL en Santiago de Chile. muestra 
que TELEVISA es una empresa vertical y horizontalmento Integrada en la industria del entretenimien
to. que desde su creación no ha tenido fronteras. pero que cada vez más se par1ila como una de las 
grandes empresas "'multimedia .. de América Latina y del mundo de habla hispana._ Televisa, además 
de contar con una amplia Infraestructura física y de telecomunicaciones que fe permite producir y 
transmitir sus sanares a todo el país y a otras áreas del planeta vra satélite, cuenta con 72 filiales. De 
María y Campos, Mauricio. Ob. Cit. pág .• 41 -43 
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El estado mexicano intentó, sobre todo durante los 70's desempeñar un papel 
equilibrador y ofrecer una opción menos comercial a través de IMEVISION, que 
llegó a tener 3 canales en diferentes frecuencias. 

Muy marginalmente, Canal 11, integrado formalmente al Instituto Politécnico Na
cional ha buscado situarse en un pequeñísimo nicho cultural, con recursos 
raquíticos. 

Sin embargo, según una encuesta realizada en 1 989 en la Ciudad, de México, las 
emisiones de Televisa alcanzaban al 88o/o de los receptores, las de lmevisión al 
10% y las del Canal 11 al 1. 7%. De entonces acá, dejó de funcionar el canal 7 de 
lmevisión, con lo que la cobertura de Televisa debe ser ya del orden del 90º/o 
cuando menos. 

Puede concluirse, entonces, que si durante los setentas se perfiló un posible 
modelo de economía mixta en la televisión, la realidad es hoy totalmente distinta, 
dada la falta de visión estratégica, la discontinuidad administrativa, los múltiples 
errores y la falta de compromiso político que ha caracterizado durante la mayor 
parte de su vida a la televisión pública como alternativa de comunicación, difusión 
de la cultura y de entretenimiento, en contraste con lo que ha sucedido en muchos 
países europeos. 

El panorama se ha complicado aún más en la última década con el surgimiento de 
la televisión por cable, las antenas parabólicas y la aparición de Multivisión, que 
introducen un elemento de competencia, en el mercado de ingresos altos, con 
transmisiones de canales extranjeros y de programas doblados o subtitulados en 
español. 

Dentro de este panorama, Televisa reina en México con Ja benevolencia del 
estado mexicano, que se ha resignado a reconocer, admirar y utilizar la gran 
infraestructura y los múltiples recursos de dicho consorcio. 

El mercado mexicano de televisión (incluyendo el de TV por cable) es un mercado 
importante que, a la fecha al igual que Ja radio, ha estado reservado a mexicanos 
por la Ley Federal de Vías Generales de Comunicación, Ja Ley Federal de Radio 
y Televisión y por la Ley de Inversiones Extranjeras. 

190 



..... 
' 

' ., 

.. 

Las empresas norteamericanas de televisión lo consideran muy rentable dado su 
rápido crecimiento (20% anual) y su alta rentabilidad vía ingresos publicitarios . 

Aunque actualmente las empresas norteamericanas de cine y TV obtienen 
buenos ingresos del mercado mexicano a través de la venta de películas, 
programas y videos y los derechos de transmisión y retransmisión, no hay duda 
de que existe interés por él y que pude crecer la presión para que se abra el 
mercado mexicano a la inversión extranjera ó, cuando menos, que la inversión 
norteamericana se equipare a la nacional. 

Frente a esta situación hay que tener mucho cuidado. Por un lado, como ya 
señalamos anteriormente, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. y Canadá tienen 
regulaciones similares a las mexicanas para la TV, -aunque todavía no para la TV 
por cable-, tanto a nivel federal como estatal. Por otro lado, las posibilidades de 
penetrar el mercado norteamericano se han y se podrían ver restringidas en 
cualquier momento por la legislación antimonopólica norteamericana, que puede 
aplicarse a nivel federal o regional. 

Aún la gran Televisa ya tuvo la experiencia negativa de tener que desprenderse 
del Spanish lnformation Network en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA . 

Finalmente, no debe perderse de vista la asimetría existente entre ambos países 
y la fuerza que ya tiene de por si la cultura norteamericana, hoy por hoy, en la 
industria reina de la comunicación y el entretenimiento actual: la televisión. 

Lo más aconsejable sería que no entraran las industrias culturales al TLC, ya que 
no se puede ver que podría ganar México. Pero si llegasen a entrar, ciertamente 
habría que insistir en la exclusión de Ja radio y la T.V., dada la importancia y la 
trascendencia que tiene hoy en día frente a las otras industrias que se ocupan del 
tiempo libre. 
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D. LIBERALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LAS INDUSTRIAS CULTURA
LES. 

Ya en diversas ocasiones hemos acentuado que debe reconocerse que en las 
últimas cinco décadas ha ocurrido a nivel mundial un cambio tecnológico muy 
acelerado, en donde la electrónica, las comunicaciones y la informática han trans
formado radicalmente el mercado de productos y sobre todo de servicios. Es Así 
como estos elementos se hacen presentes en Ja forma de producir, distribuir y 
consumir la cultura. 

Industrias tradicionales como la editorial, Ja radiodifusión, la disquera, el cine y la 
televisión han experimentado transformaciones tecnológica profundas que han 
conducido a cambios en sus características técnicas, en la calidad de servicios 
culturales, en la economía de su producción, distribución y consumo y en el ámbito 
geográfico de su operación. Al mismo tiempo han surgido innovaciones tecnoló
gicas que han dado Jugar al nacimiento de nuevas industrias y productos que 
mejoran, complementan o compiten francamente con las tradicionales: grabacio
nes en cinta, el video, la television vía satélite o por cable, el fax, etc. 

Dentro de estos desarrollos, tal vez uno de Jos más importantes es el que ha 
ocurrido en materia de informática y de telecomunicaciones. Las computadoras 
como herramientas para el procesamiento de información, han modificado los 
hábitos de trabajo, los procesos de creación cultural y la industria del entreteni
miento. Pero igualmente importante ha sido la combinación de informática y 
telecomunicaciones. La llamada "revolución telemática" ha permitido romper las 
fronteras tradicionales entre las regiones y los países, haciendo posible la 
transmisión, recepción y procesamiento de señales audiovisuales en todo el 
mundo, en condiciones económicas accesibles para un mercado masivo y 
creciente.(35) 

(35) De Maria y Campos. Mauricio. México Frente a los retos de la Nueva revolución Tecnológica en 
Comercio Exterior. Banco Nacional de Comercio Exteñor. Dic. 1988. 
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Otra gran innovación tecnológica reciente, la videocassetera, está contribuyendo 
a cambiar drásticamente los hábitos de consumo de cultura, sustituyendo la oferta 
pública e institucionalizada de cultura por la nueva cultura privada a domicilio; a 
costos muy bajos, con una oferta muy diversificada, y prácticamente libre de 
cualquier censura. 

En pocas palabras, los cambios tecnológicos recientes han ensanchado enorme
mente el alcance de la producción cultural y derrumbado las barreras técnicas y 
muchas de las economías que impedías la libre circulación de la cultura entre y 
dentro de los países. México, ha compartido con el resto del planeta, los efectos 
de dicho fenómeno. 

Durante las últimas décadas ha ocurrido un proceso creciente de apropiación 
económica de la cultura por parte de las empresas públicas y privadas que 
participan en su producción, distribución y comercialización. Impulsadas por los 
costos cada vez más elevados que involucran los nuevos desarrollos tecnológicos 
y las nuevas inversiones, las empresas maximizan sus ganancias, cuando menos, 
equilibran sus presupuestos a través de un proceso creciente de creación y 
registro de tecnologías propietaria y protección de sus marcas, diseños, derechos 
de autor o "copyrights". Esta tendencia ha dado lugar a presiones en ascenso por 
parte de las empresas nacionales y extranjeras, para reforzar las leyes y 
mecanismos que protegen la propiedad intelectual: patentes, marcas y derechos 
de autor. 

México ha vivido recientemente estos fenómenos, lo que queda evidenciado por 
las modificaciones recientes a la legislación correspondiente. 

En efecto, durante 1991 la Ley de Invenciones y Marcas fue sustituída por la Ley 
de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se reformó la Ley Federal de 
Derechos de Autor de 1963. 

En lo que toca a las industrias culturales y del entretenimiento los cambios más 
importantes fueron: 

a) Se aumentó la vigencia de las marcas de 5 a 1 O años, con renovación indefinida 
por períodos de igual lapso. 
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b) Se amplió a toda fa República el territorio de registro de un nombre comercial 
(antes limitado a un área determinada). 

c) Se precisó explícitamente que los derechos de autor pueden ser transmisibles 
por cualquier medio legal. 

d) Se elevó a los productores de fonogramas al mismo rango que a los intérpretes 
y ejecutantes, con un derecho conexo a los derechos de autor-aunque todavía 
en caso de conflicto se estará a fo que más favorezca al autor. (art. 7) 

e) Se agregó al listado de fas obras sujetas a protección los audiovisuales y los 
programas de computación. 

f) Se elevaron considerablemente fas sanciones a los infractores de fa Ley de 
Derechos de autor. 

Con estos cambios, fas legislaciones mexicanas se tornaron muy similares a fas 
de Estados Unidos y, en algunos aspectos excedieron a fas canadienses. 

Quedará por definirse en fa Ronda Uruguay del GATT si a fa larga los derechos 
autorafes, que México y los países latinoamericanos han tradicionalmente defen
dido -podrán defenderse frente al "copyright" anglosajón- y si en México en 
particular, eventualmente fas empresas productoras de radio, cine y T.V. busca
rán obtener el mismo rango de derecho de autor que la Ley de la materia otorgó 
ya a los productores de fonogramas. 

Como señala Eduardo Nivón, "de consagrarse los derechos autorales de los 
productores y dada la estructura monopólica de las industrias culturales, los 
creadores se verían sometidos a condiciones cuando menos incómodas para 
difundir y obtener beneficios de la explotación de su creación intelectual. Tal sería 
el caso real de la industria cinematográfica nacional, que se exhibe en los Estados 

(35) De Marra y Campos, Mauricio. México Frente a los retos de la Nueva revolución Tecnológica en 
Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior. Dic. 1988. 
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Unidos. sin que los actores, directores o intérpretes reciban regalías, ya que no 
detentan el copyright"(36) 

A partir de la década de los 80's ha tenido lugar en la mayor parte de los países 
un proceso de privatización, eliminación de subsidios y desregulación creciente de 
las industrias culturales, al que nuestro país no ha sido ajeno. Este proceso es el 
resultado, en parte, de una nueva valoración de los bienes culturales como mer
cancías y de un creciente papel de la cultura electrónica a domicilio frente a la 
república. Pero también obedece, a una nueva concepción del papel del estado 
en la economía y en la cultura, motivado por razones económicas, políticas e 
ideológicas. 

En el caso de México, como en el resto de los países latinoamericanos, la grave 
crisis financiera y la deuda externa de los ochentas, dio lugar a una caída 
dramática de los niveles de gasto social, y en particular de los presupuestos 
educativos, de ciencia y tecnología y de cultura, de los que todavía no nos 
recuperamos. 

Por lo general, ante la retirada del estado y la disminución de subsidios, la acción 
privada se ha orientado fundamentalmente a emprender aquellos proyectos cul
turales y de entretenimiento dirigidos a mercados masivos y de élites que 
garantizan una rentabilidad adecuada. 

En contrapartida, la reducción o eliminación de subsidios ha hecho desaparecer 
algunas empresas o programas culturales realizados o patrocinados por el estado 
y ha conducido a elevar los preciso y tarifas de muchos otros, mas alas de las 
posibilidades de los sectores de bajos ingresos. 

Hay que destacar que durante las últimas cinco décadas la vinculación de México 
con estados Unidos ha desempeñado un papel predominante dentro de nuestras 
relaciones internacionales. ya se trate de importaciones o exportaciones, de inver
sión extranjera o de transferencia de tecnología, Estados Unidos ha representado 
entre el 60 y el 80% de los flujos. 

(36) Nlvon Eduardo. •propiedad Intelectual y Derechos de Autor" Educación y Cultura en el Tratado de Libre 
Comercio. Fundación Nexos. México. sept. 1991. pág. 167 
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En materia educativa y cultural, la relación ha sido también predominante con los 
Estados Unidos, a pesar de los múltiples esfuerzos para diversificar relaciones y 
flujos hacia el resto del mundo y hacia Latinoamérica con lo que compartimos 
historia, lengua, valores y aspiraciones. 

En materia educativa y cultural, la relación ha sido también predominante con los 
Estados Unidos, a pesar de los múltiples esfuerzos para diversificar relaciones y 
flujos hacia el resto del mundo y hacia Latinoamérica con la que compartimos 
historia, lengua, valores y aspiraciones. 

Finalmente, es importante destacar que México difiere de Canadá y particular
mente de los Estados Unidos en varios aspectos importantes para efectos de una 
política cultural. 

Como señala claramente Bonfil Batalla: 

"Cualquiera que lea el FTA Canadá-Estados Unidos siente que es un pacto entre 
sociedades muy distintas de la nuestra. No solo por su riqueza o su grado de 
desarrollo tecnológico, sino ante todo por su cultura, resultado de historias 
diferentes. Entre norteamericanos y canadienses, si bien hay distinciones 
evidentes, hay ante todo en su trato cultural común, un terreno compartido en el 
que los intereses y los objetivos son mutuamente inteligibles. No es la misma 
situación en relación con México" (37) 

Sin embargo, en varias ocasiones en el Acuerdo entre Estados Unidos y Canadá 
se hace referencia a la necesidad de "emparejar el terreno del juego". Por un lado, 
para compensar los desniveles actuales entre los tres países; por el otro, para con
trarrestar las diferencias tan brutales que existen en el interior de México, ya sea 
entre estratos de ingresos o entre regiones. 

Ciertamente hay importantes terrenos compartidos entre el habitante de altos 
ingresos de la Ciudad de México, Monterrey o Tljuana y los de Toronto o Nueva 
York. Pero las diferencias y disparidades entre estos últimos y los habitantes de 
la Alta Mixteca o Los Altos de Chiapas son abismales. 

(37) Bonfll Batalla Guillermo. Ob. cit. pé.g. 18. 
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Que puede preverse en un Tratado de Libre Comercio para compensar, o cuando 
menos suavizar estos contrastes económicos, así como para preservare impulsar 
hacia la modernidad los diversos y ricos valores y tradiciones culturales que 
caracterizan a nuestro país. 

De entrada hay que conocer que México efectivamente cuenta con una riqueza 
cultural, que ha sobrevivido varios siglos y el contacto con otras culturas y socie
dades. Por otro lado, es inevitable y deseable que esos contactos continúen e 
incluso se intensifiquen en la nueva era de la globalización electrónica. 

Sin embargo, es indispensable, se firme o no un acuerdo de libre comercio, que 
quede intacta nuestra capacidad para preservar nuestra cultura, tanto por la vía 
regulatoria -cuando ello resulte necesario y sea factible-, como particularmente 
por la vía de la promoción de la creatividad y el apoyo activo a nuestras culturas 
y a nuestras industrias culturales, tal como lo hacen todos los países, incluyendo 
nuestros vecinos del norte. 

Sobre el particular, vale la pena asomarse a la experiencia de la Comunidad 
Económica Europea. En esa comunidad ce naciones tan diversas cultural y 
étnicamente, con diferencias importantes dentro de las propias fronteras naciona
les, y con un grado tan avanzado de integración económica, e incluso político y 
social, la cultura y las industrias culturales siguen siendo celosamente guardadas 
a través de políticas culturales con un fuerte contenido económico, principalmente 
en el terreno promociona!. pero también a través de regulaciones que proteger sus 
lenguas, sus tradiciones y sus idiosincrasias culturales. 

Ello sucede aún en países como Dinamarca, Grecia y Holanda, cuyos mercados, 
población e idioma, son de alcances limitados y concecuentemente hacen poco 
viable en términos económicos y tecnológicos, la consecución de una política 
nacional cultural de amplia difusión. 

Curiosamente, México constituye uno de los pocos países en el mundo y en 
Hispanoamérica, que dispone de una vasta población, de una importancia econó
mica considerable, de un relativo avance tecnológico y de la riqueza cultura que 
determinan la masa crítica necesaria hoy en día parra jugar efectivamente un 
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papel de importancia e incluso de liderazgo en la cultura y el entretenimiento, con 
todas las ventajas económicas y políticas, que ello acarrea. 

Resulta interesante también examinar la experiencia de los países de la Comuni
dad Económica Europea, ya que con el fin de compensar las asimetrías entre 
países y regiones, han mantenido durante su largo proceso de integración un 
programa muy activo orientado a promover el desarrollo económico y social de los 
países y regiones rezagados, como ha sido el caso de Mezoggiorno y Sicilia en 
Italia, las zonas desindustrializadas de Gran Bretaña, y la mayor parte de España, 
Portugal y Grecia. El Banco Europeo de Desarrollo Regional ha sido el principal 
vehículo para canalizar recursos financieros a estos propósito, mediante aporta
ciones provenientes principal mente de los países ricos de la Comunidad, que han 
desempeñado un papel importante no sólo en el terreno económico y social, sino 
incluso en fas áreas culturales. 

¿Sería posible estructurar un programa y un mecanismo de apoyo similar para las 
regiones menos desarrolladas de México, que impulsara particularmente su in
fraestructura física y social, respetando lo mas posible las culturas locales? ¿O 
será necesario que México arme primero un programa de esa naturaleza y luego 
nuestros negociadores del Tratado logren compromisos de Estados Unidos y 
Canadá para ese propósito? 

E. LOS SERVICIOS CULTURALES EN EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-CANADA. 

Aunque no se hayan considerado explícitamente los servicios de las industrias 
culturales, en el capítulo 20 denominado "otras provisiones" contiene cuatro 
artículos que se refieren a asuntos culturales: 

El 2004, establece que los dos países cooperarán en la Ronda Uruguay del GATT, 
y en foros para mejorar la protección de la propiedad intelectual. 

El artículo 2005 que señala que las industrias culturales quedan exentas de todas 
las disposiciones del acuerdo, salvo cuatro puntos específicos: eliminación de im-
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puestos a componentes o productos de industrias culturales tales como libros y 
revistas, películas, discos, cassettes, cintas, instrumentos musicales, cámaras de 
fotografía y cine, etc., Canadá se obligó a ofrecer un pago, a precio de mercado 
libre, en caso de que pretendiera adquirir una empresa cultural ubicada en su 
territorio, como consecuencia de una operación en el extranjero, accidentalmente 
en propiedad de un inversionista norteamericano, el artículo 2006 protege el 
"copyright" de los propietarios de programas transmitidos por estaciones lejanas 
y retransmitidos por cable, el art. 2007 obligo a Canadá a derogar el requisito 
vigente a esa fecha, de que los periódico y revistas tuvieran que ser formados e 
impresos en Canadá para que los anunciantes pudieran realizar las deducciones 
fiscales del caso. 

Asimismo, se señala tres disposiciones adicionales que consideran el tema de la 
cultura: Se acepta el establecimiento de controles a las importaciones por razones 
de moral pública y para proteger tesoros nacionales de valor artístico, histórico o 
arqueológico, el acuerdo se refiere en su capítulo XIV a servicios muy diversos 
dentro de los cuales hay algunos relacionados con la cultura como, por ejemplo, 
la definición de mecanismos para establecer estándares y requisitos profesiona
les, mutuamente aceptables para la prestación de servicios de arquitectos, el 
capítulo XV hace referencia a las facilidades migratorias que se otorgarán 
temporalmente a técnicos, profesionales, maestros, científicos y hombres de 
negocios, etc., para el cumplimiento de sus servicios. 

F. LOS SERVICIOS DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN EL TLC 

En materia de inversiones y gastos culturales, educativos y tecnológicos se 
pueden observar asimetrías entre México, Estados Unidos y Ganada. 

México, es un país multiétnico y multicultural con tantos contrastes económicos. 
Sin embargo, Estados Unidos presenta una relativa homogeneidad económica y 
cultural: el "american way of lite". Canadá aunque bicéfalo en lo cultural, se 
homogeneiza mucho con los Estados Unidos, tanto en lo cultural como en lo 
económico. Por lo que se puede deducir que en el caso de llegar a una 
negociación los tres países, los efectos posibles del Tratado trilateral serían 
múltiples e imprevisibles. 
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Más allá de estas consideraciones, estas industrias no pueden sujetarse a un 
mero análisis económico o industrial, ya que los servicios involucrados transmiten 
hábitos de consumo y valores culturales. 

¿Conviene que las industrias culturales y de entretenimiento entren a un eventual 
tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? En caso afirmativo, en qué 
términos? 

Sería preferible evitar la inclusión del tema en el TLC, ya que no se observa qué 
pudiera ganar México con ello y en cambio, sí podría implicar desequilibrios para 
algunas industrias nacionales muy importantes. 

Sin embargo, el que se incluyera o no en el Tratado no va a cambiar las tendencias 
tecnológicas y económicas que han venido transformando y globalizando a las 
industrias culturales y de entretenimiento, saltando inexorablemente las fronteras 
nacionales. 

Aunque la información económica sobre las industrias mexicanas culturales y de 
entretenimiento es muy precaria, se trata de industrias que aportan una creciente 
contribución al PIS y al empleo y que han constituido en diversos momentos 
importantes fuentes de exportaciones para México. También existe evidencia de 
que los cambios tecnológicos recientes, las tendencias internacionalizadoras de 
las grandes empresas mundiales y la fuerte reducción en los últimos 1 O años en 
el poder adquisitivo nacional, han debilitado sensiblemente la situación de estas 
industrias en México y provocando un creciente desequilibrio en su balanza de 
divisas. Esta situación contrasta con el hecho de que México constituye uno de 
los pocos países en el mundo y de Hispanoamérica, con la suficiente población, 
importancia económica y riqueza cultural, que determina la masa crítica necesaria 
para que un país pueda desempeñar de manera realmente viable un papel de 
importancia e incluso, de liderazgo en las industrias culturales y de entretenimien
to, con todas las ventajas económicas y políticas que ello significa. El escaso 
esfuerzo tecnológico propio del sector es, tal vez, el factor que presenta el mayor 
rezago y por ello el mayor desafío futuro. 
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~ etransmisión), que ya ha sido cubierto 
ones mexicanas correspondientes, que 

> ':ir fuentes norteamericanas, debido a 
ion que conceden los países desarrolla-

entretenimiento en el TLC, los problemas 
.i .. '.fundamentalmente en tres áreas: 

e 'cinematográfica mexicana, como las 
e11culas nacionales y la prohibición a la 
u"iores y exhibidores de películas, que 

1 .. léxico no se cumple. 

', inversión extranjera en la radio Y la 
;o~traparte en los requisitos federales Y 
3 '::ical en la T.V. norteamericana. 

11 'ln cassettes y videocassettes, prevale-

:1 ~ a cuidar son las relacionadas con la 
l radio y la televisión y las que se refieren 
e riematográfica. En ambos casos, tanto 
c.d. tienen limitaciones. Sería conveniente 
"evitar concesiones unilaterales del lado 

:i ~ cuenta con una empresa muy grande 
id~s empresas norteamericanas multime-

' 
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;is y económicas (TV por cable y satélite, 
1ramación mexicana por extranjera con 
1gativas para México. 

lador que ocurrió en Estados Unidos en 
ino sigue apoyando fuertemente a nivel 
1s y a sus industrias de entretenimiento, 
le y más indirecta que Canadá y otros 
cuantiosos. 

asto educativo y cultural reflejaron un 
n los últimos años se ha acentuado por 
que no ha sido contrarrestado por el 

actividades dirigidas a los sectores de 
exposiciones de arte, etc . 

diseñe y ponga en marcha un proyecto 
refleje la pluralidad de culturas, etnias 
zan al México de nuestros días. 

;obre la materia es importante para 
tras "ventajas comparativas y compe
NDO DEL SIGLO XXI. 

•n el TLC, sería indispensable mante
oyo y promoción que más convengan 
;ar la creatividad y fortalecer y difundir 

Imante son muchos Jos lazos que nos 
>r lo que, como medio de defensa y 
mundo globalizador de fin de siglo, 
1ra promover un mercado común ibe-
11 entretenimiento, Televisa en Chile. 
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ANEXOS DEL GATS 

DEFINICIONES 

A los efectos del presente acuerdo: 
a) "medida" significa cualquier medida adoptada por una Parte, ya sea en forma 
de ley, reglamento, regla, procedimiento, decisión o disposición administrativa, o 
en cualquier otra forma: 

b) "suministro de un servicio" abarca la producción, distribución, comercialización, 
venta y prestación de un servicio; 

c) "medidas adoptadas por las Partes que afecten al comercio de servicios" abarca 
las medidas referentes a: 

i) la compra, pago o utilización de un servicio; 
ii) el acceso a los medios siguientes, y la utilización de los mismos, con 

motivo del suministro de un servicio; 
1. sistemas de distribución y transporte, y 
2. redes y servicios públicos de transporte de telecomunidaciones, y 

iii) la presencia, incluida la presencia comercial, de personas de una Parte 
que suministren un servicio en el territorio de otra Parte. 

d) "presencia comercial" signfica todo tipo de establecimiento comercial o profe
sional, incluso por medio de 

i) la constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica, o 
ii) la creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de represen

tación. 
dentro del territorio de una Parte con el fin de suministrar un servicio. 

e) "proveedor de servicios" de otra Parte significa toda persona de esa Parte que 
suministre un servicio; 

f) "consumidor de servicios" de una Parte significa cualquier persona de esa Parte 
que reciba o utilice un servicio; 

203 



g) "persona" de una Parte es una persona física o jurídica de esa Parte; 

h) "persona fisica" de una Parte significa; 
i) una persona física que sea nacional de la Parte en virtud de la legislación 

de esa Parte, o 
ii) en el caso de una Parte que no tenga nacionales, una persona física que 

tenga el derecho de residencia permanente en virtud de la legislación de 
esa Parte, 

y que resida en el territorio de esa Parte o de cualquier otra Parte. 

i) "persona jurídica" de otra parte significa cualquier sociedad de capital, sociedad 
personal, empresa mixta, empresa individual o asociación, tenga o no fines de 
lucro, y sea de propiedad privada o pública, que: 

i) esté constituida con arreglo a la legislación de esa Parte y desarrolla 
activides económicas sustantivas en el territorio de•esa Parte o de 
cualquier otra Parte; o 

ii) sea propieda o esté bajo el control de 
1. personas físicas de esa Parte, o 
2. personas jurídicas de esa Parte, definidas a tenor del párrafo i). 

j) Una persona jurídica: 

i) Es "propiedad" de personas de una parte si estas peso nas tienen la plena 
propiedad de mas del 50°/o de sucapital social; 

ii) Está "bajo el control" de personas de una parte si estas tienen la facultad 
de designar a la mayoría de sus Directores o de dirigir legalmente de otro 
modo sus operaciones; 

iii) Es "afiliada" respecto de otra persona cuando la controla o está bajo su 
control, o cuando una y otra estan bajoe el control de una misma 
persona. 

. ·-
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ANEXO SOBRE EXCEPCIONES AL ARTICULO 11 

ALCANCE 

1. El presente anexo detalla las condiciones bajo fas cuales al entrar en vigor el 
acuerdo, una parte quedará excenta de las obligaciones dimanantes para ella 
del párrafo 1 del artículo 11. 

2. Toda nueva excepcron que se solicite después de la entrada en vigor del 
presente acuerdo recibirá el trato previsto en el párrafo 4 del artículo XXV. 

EXAMEN 

3. Las PARTES examinarán todas las exenciones concedidas que tengan un 
plazo de vigencia superior a cinco años. El primero de estos exámenes tendrá 
fugar a mas tardar cinco años después de la entrada en vigor del acuero. 

4. Las PARTES procederán en el exámen: 
a) a examinar si se mantienen todavía las condicione que motivaron fa 

necesidad de la excepción; y 
b) a determinar la fecha de los posibles exámenes futuros. 

EXPIRACION 

5. La exención con respecto auna medida determinada de las obligaciones que 
correspondan a una parte en virtud del párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo, 
expirará en la fecha prevista en la exención. 

6. En principio, esa excepciones no tendrán un plazo de vigencia superior a diez 
años. En cualquier caso, están sujetas anegociación en posterires rondas de 
libefarización comercial. 

7. A fa expiración del plazo de la excepción, cada parte notificará a las PARTES 
que las medidas incompatibles han sido puestas en conformidad con el párrafo 
1 del arículo 11 del acuerdo. 
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APENDICE AL ANEXO SOBRE EXCEPCIONES AL ARTICULO 11 
PROCEDIMIENTO 

1. Este procedimiento es aplicable antes de la adopción del texto del GATS, a las 
excepciones específicas a las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del 
artículo 11. 

2. Las partes ofrecerán la siguiente información con respecto a cada excepción: 
descripción de la medida, trato incompatible con las disposiciones del párrafo 
1 del artículo 11 del acuerdo, duración prevista de la excepción y condiciones que 
motivan la necedidad de la excepción. 

3. Las excepciones formarán parte del proyecto de txto del GATS, y serán 
enumeradas en el anexo sobre excepciones del artículo 11. 

ANEXO SOBRE EL MOVIMIENTO DE PERSONAS FISICAS PROVEEDO
RAS DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO 

1. El presente anexo se aplica a las medidas que afectena personas físicas que 
sean proveedoras de servicios de una parte, y a las personas físicas de una 
parte que estén empleadas por un proveedor de servicios de una parte, en 
realción con el suministro de un servicio respecto del que se hayan contraído 
compromisos específicos relativos a la entrada y estancia temporal de tales 
personas físicas. 

2. El acuerdo no será aplicable a las medidas que afecten a personas físicas que 
traten de acceder al mercado de trabajo d euna parte ni a las medidas en 
materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente. 
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3. De conformidad con fas partes 111 y fv del acuerdo, fas partes podrán negociar 
compromisos específicos aplicables al movimiento de todas fas categorías de 
personas físicas proveedoras de servicios en efmarco del acuerdo. Se 
permitirá que fas personas físicas abarcada por un compromiso específico 
presten el servicios de que se trate de conformidad con los términos de ese 
compromiso. 

4. El acuerdo no impedirá que fas paretes apliquen medidas para regular fa 
entrada de personas físicas a su teritorio o estancia temporal en él, incfuñidas 
fas meidas necesarias para proteger fa integridad de sus fronteras y garantizar 
el movimiento ordenado de personas físicas a través de fas mismas, siempre 
que esas medidas no se apliquen de manera que anule o menoscabe las 
ventajas resultante para una parte del términos de un compromiso específico.• 

ANEXO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS 

1. ALCANCE Y DEFINICION 

1. 1 El presente anexo se aplica a fas medidas que afecten al suministro de 
servicios financieros. Cuando en el anexo se haga referenicia al sumisnitro de 
un servicio finaciero, elfo significará el suministro de un servicio según la 
definición que figura en el párrafo dos del arícufo 1 del acuerdo. 

1.2 A los efectos del apartado b) del párrafo 3 del artículo i del cuerdo se entenderá 
por "servicios prestados en el ejercicio de funciones gubernamentales" fas 
siguientes actividades: 
1.2.1 Las acitvidades realizadas por los bancos o autoriades monetaris 

centrales o por cualqquier otra institución pública en prosecusión de 
políticas monetarias o cambiarias; 

1.2.2 Las actitivades que formen parte de un sistema legal de seguridad social 
ode planes de jubilación públicos; 

1.2.3 Otras actividades realizadas por una institución pública por cuenta o con 
garantía del estado o con Utilización de recursos financieros de éste. 
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1 .3 A los efectos del apartado b) del párrafo 3 del articulo 1 del acuerdo, si una parte 
autoriza a sus proveedores de servicios financieros a desarrollar cualesquiera 
activiades de las mencionadas en los párrafos 1 .2.2 o 1 .2.3 supra, en compe
tencia con una institución pública o con un proveedor de servicios financieros, 
el término "servicios" comprenderá esas actividades. 

2. REGLAMENTACION NACIONAL 

2. 1 No obstante las demás disposiciones del acuerdo, no se impidirá que una 
parte adopte medidas por motivos cautelares, entre ellos la protección de in
versionistas, depositantes. tenedores de pólizas o personas con las que un 
proveedor de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, 
o para garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero. Cuando 
esas medidas no sean conformes a las disposiciones del acuerdo, no se 
utilizarán corno medio de eludir los compromisos u obligaciones contraídos 
por la parte en el marco del acuerdo. 

2.2 Ninguna disposición del acuerdo se interpretará en el sentido de que obliga 
a una parte a revelar información relativa a los negocios y contabilidad de 
clientes particulares. ni ninguna informción confidencial o de dominio privado 
en poder de entidades públicas. 

3. RECONOCIMIENTO 

3.1 Una parte podrá reconocer las medidas cautelares que adopte cualquier otro 
país para determinar la forma enque se aplicarán las medidas de esa parte con 
respecto a los servicios financieros. ese reconocimiento que podrá lograrse 
mediante la rmonización o de otra manera podrá basarse en un convenio o 
acuerdo concertados con el país de que se trate o bien podrá ser otorgado de 
manera autónoma. 

3.2 La parte enun convenio o acuerdo de ese tipo mencionado en el párrafo 3.1, 
futuro o vigente, brindará oportunidades aadecuadas a las demás partes in
teresadas para negociar su adhesión a esos convenios o acuerdo, obien para 
negociar convenios o acuerdos comparables, bajo circunstancias en las que 
existiría una reglamentación, supervisión o aplicación de esa reglamentación 
equivalentes, y, si corresponde, procedimientos concernientes a la forma de 
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compartir la información entre las partes en el convenio o acuerdo. Si una 
parte otorga el reconocimiento de manera utónoma, brindará oportunidades 
adecuadas a las otras partes para demostrar que esas circunstancias existen. 

3.3 Cuando u na parte esté contemplando la posibilidad de reconocer las medidas 
cuatefares adoptadas por cualquier otar país no se aplicará el partado b) del 
párrafo 4 del artículo VII. 

4. SOLUCION DE DIFERENCIAS 

4.1 Los grupos especiales establecidos para examinar diferencias sobre cuestio
nes cautelares y otros asuntos financieros tendrán la necesaria competencia 
técnica sobre el servicio financiero específico objetode la difernecia. 

5. DEFINICIONES 

A los efectos del presente anexo: 
5. 1 Por servicio financiero se entiende todo servicio de carácter financiero ofrecido 

por un proveedor de servicios financieros de una parte. Los servicios 
financieros comprenden todos los servicios de seguros y relacionados con 
seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros. Los 
servicios financieros incluyen fas siguientes activiades: 

LOS SERVICIOS DE SEGUROS Y RELACIONADOS CON SEGUROS 

a) Seguros directos (incluido el coaseguro): 
i) Seguros de vida 
ii) Sguros distintos de los seguros de vida 

b) Reaseguros y retrocesión 

c) Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo fas de los corredores y 
agentes de seguros. 

d) Se_rvicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consuftores9, actuarios, 
evaluación de riesgos e indeminización de siniestros. 
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SERVICIOS BANCARIOS Y DEMAS SERVICIOS FINANCIEROS 

e) Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsbles del público. 

f) Préstamos de todo tipo con inclusión de créditos personales, créditos hipotecarios, 
factoring, y financiaciónd e transacciónes comerciales. 

g) Servicios financieros de arrendamiento con opción de compra 

h) Todos los servicios de pago y transferencia monetaria con inclusión de trajeta 
de crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros bancarios. 

i) Garantías y compromisos. 

j) Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea enuna bolsa, en un 
mercado extrabursátil, o de otro modo de los siguientes: 

i) instrumetnos del mercado monetario (cheque, letras, certificados de depósito, 
etc.,); 

ii) divisas 
iii) productos derivados, incluidos, aunque no exlusivametne, futors y opciones; 
iv) instrumentos de los mercados cambiaría y monetario , por ejemplo, "swaps", 

acuerdos de tipo de interés a plazo, etc.; 
v) valores transferibles; 
vi) otros instrumentos y activos financieros negociables, metal inclusive. 

k) Participación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión de la 
suscripcion y colocación como agentes {pública o privadamente) y la prestación 
de servicios relacionados con esas emisiones. 

ENTENDIMIENTO SOBRE LOS COMPROMISOS EN MATERIA DE SERVI
CIOS FINANCIEROS 

Los participantes en la Ronda Uruguay han podido asumir compromisos con 
respecto a los servicios financieros en elmarco del acuerdo general sobre el 
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comercio de servicios sobre la base de un enfoque alternativo previsto en las 
disposiciones de la parte 111 del acuerdo. Se convino en que éste enfoque podría 
aplicarse con sujeción al entendimiento siguiente: 
- que no esté reñido con las disposiciones del acuerdo; 
-que no afecte al derecho de ninguna de las partes de consignar sus compromisos 

en listas de conformidad con el enfoque adoptado en la parte 111 del acuerdo; 
- que los comprimas resultantes se apliquen sobre una base nación más favore

cida; 
- que no se ha creado presunción alguna en cuanto al grado de liberalización a la 

que una parte se compromete en el marco del acuerdo. 

Las partes interesadas.- sobre las base de las negociaciones, y con sujeción a las 
condiciones y reservas que se indiquen, han consignado en su lista compromisos 
conformes al enfoque enunciado infra. 

STA TU QUO.- Las condiciones, limitaciones y reservas a los compromisos que se 
indican infra, estarán circunscritas a las medidas no conformes existentes. 

ACCESO A LOS MERCADOS 

Derechos de Monopolio 

1. Además del artículo VIII del acuerdo, se aplicará la siguiente disposición: 
Cada parte enumerará en su lista correspondiente a los sericios financieros, Jos 
derechos de monopolio vigentes y procurará eliminarlos o reducir su alcance. No 
obstnate, lo dispuesto en el párrfo 1 .2 del anexo sobre servicios financieros el 
presente párrfao es aplicable a las actividades mencionadas en el apartado 1 .2.3 
del anexo. 

Compras de servicios financieros por entidades públicas. 

2. No obstante, los dispuesto en el artículo XIII del cuerdo, cada parte velará 
porque se otorgue a los proveedores de servicios financieros de otra parte 
establecidos en su territyorio el trato de la nación más favorecida y el trato 
nacional en lo que respecta a la compra o adquisición en su territorio de 
servicios financieros por sus entidades públicas. 
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Comercio Transfronterizo 

3. Cada parte permitirá a los proveedores no residentes de servicios financieros, 
suministrar, en calidad de principal por conducto de un intermediario y en términos 
y condiciones de trato nacional, los siguientes servicios: 

a) Seguros contra riesgos relativos a: 
i) Transporte Marítimo, aviación comercial, y lanzamiento transporte espa

cial (inclu ídos satélites) que cubran alguno o la totlaidad de los siguientes 
elementos: Las mercancías objeto de transporte, el vehículo que trans
porte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los 
mismos; y 

ii) Mercancías en tránsito Internacional; 
b) Servicios de reaseguro y retrocesióny servicios auxiliares de los seguros a 

que se hace referencia en el apartado d) del párrafo 5.1 del anexo; 
c) Suministro ytransfrencia de información financiera y procesamiento de datos 

financieros a que se hace referencia en el apartado o) del párrafo 5.1 del 
anexo, y servicios de asesoramiento y otros servicios auxiliares, con la 
exclusión de la intermediación relativos a los servicios bancarios y otros 
servicos finacieros a que se hace referencia en el aprtado p) del párrafo 5.1 
del anexo; 

4. Cada parte permitirá a sus residentes, comprar en el territorio de otra parte los 
servicios financieros indicados en: 

a) el apartado a) del párrafo 3; 
b) el apartado b) del párrafo 3; 
c) los partados e) a p) del párrafo 5.1 del anexo. 

Presencia Comercial 

5. Cada parte otorgará a los proveedores de servicios financieros de otra parte el 
derecho de establecer o ampliar en su territorio e incluso mediante la adquisi
ción de empresas existentes una presencia comercial. 

6. Una parte podrá imponer condiciones y procedimientos para autorizar el 
establecimiento y ampliación de un presencia comercial siempre que tales 
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condiciones y procedimientos no eludan la obligación que impone a la parte el 
párrafo 5, y sean compatibles con las demás obligaciones dimanantes del 
presente acuerdo. 

Servicios Financieros Nuevos 

7. Una parte permitirá a los proveedores de los servicios financieros de otras 
partes establecidos en su teerritorio, ofrecer en éste cualqueir servicio finaciero 
nuevo. 

Transferencias y Procesamiento de la Información 

8. Ninguna parte adopatrá medidas que impidan las transferencias de información 
o el procesamiento de información finaciera, incluidas las transferecias de 
datos por medios electrónicos o que impidan a reserva de las normas d 
eimportación ocnformes a los acuerdos internacionales, las transferencias de 
equipo, cuando tales transferencias de información, procesamiento de infor
mación financiera o transferencias de equipo sean necesarios para realizar las 
actividades de servicios financieras. Ninguna disposición del presente párrafo 
restringe el derecho de una parte a proteger Jos datos personales, la intimidad 
personal y el caracter confidencial de registros y cuentas individuales, siempre 
quetal derecho no se utilice para eludir las disposiciones del acuerdo. 

Entrada Temporal de Personal 

9. a) Cada parte permitirá Ja entrada emporal en su territorio del siguiente personal 
de un proveedor de servicios financieros de otra parte que esté estableciendo 
ohaya establecido una presencia comercial en su teritorio: 

i) personal directivo de nivel superior que posea información de dominio 
privado esencial para el establecimiento, el control y la gestión de Jos 
servicios del proveedor de los servicios financieros; y 

ii) especialistas en las operaciones del proveedor de servicios financieros. 
b) Cada parte permitirá, a reserva de la disponibilidad de personal cualificado 

en su territorio, Ja entrada temporal en éste del siguiente personal, relacio
nado con Ja presencia comercial de un proveedor de servicios financieros de 
otra parte: 

'. 
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i) especialistas en los servicios de informática, los servicios de tleecomuni
caciones y la contabilidad del proveedor de servicios financieros; y 

ii) especialistas actuariales y jurídicos. 

Medidas no Discriminatorias 

1 O. Cada parte procurará eliminar o limitar los efectos desfavorables importante, 
que para los proveedores de servicios dinancieros de otra parte puedan tener: 

a) Las medidas no discriminatorias que impidan a los proveedores de servicios 
financieros ofrecer en su territorio, en la forma por ella establecida, todos los 
servicios financieros por ella permitidos; 

b) Las medidas no discriminatorias que limiten la expansión de las actividades 
de los proveedores de servicios financieros a todo su territorio; 

c) Las medids que se apliquen por igual al suministro de servicios bancarios y 
al de servicios relacionados con los valores, cuando un proveedor de 
servicios financieros de otra parte, centre sus actividades en el suministro de 
servicios relacionados con los valores; y 

d) otras medidas que, aún respetando las disposiciones del presente acuerdo 
afecten desfavorablemente a la capacidad de los proveedores de servicios 
financieros de otra parte para actuar, competir o entrar en su mercado; 

Siempre que las disposiciones adoptadas de conformidad con el presente párrafo, 
no discriminen injustamente en contra de los proveedores de servicios financieros 
de la parte que las adopte. 

11. Con respecto a las medidas no discriminatorias a que se hace referencia en 
los apartados a) y b) del párrafo 1 O supra, cada parte procurará no limitar o 
restringir el nivel actual de oportunidades de mercado ni las ventajas de que 
ya disfruten en su territorio los proveedores de servicios financieros de todas 
las otras partes, considerados como grupo siempre que éste compromiso no 
represente una discriminación injusta contra los proveedores de servicios 
financieros de la parte que aplique tales medidas. 
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TRATO NACIONAL 

1. De conformidad con términos y condiciones que otorguen el trato nacional, cada 
parte concederá a los proveedores de servicios financieros de cualquier otra 
parte establecidos en su territorio acceso a los sistemas de pago y compensa
ción administrados por entidades públcias y a losmedios oficiales de financia
ción refinanciación disponibles en el curso de operaciones comerciales norma
les. El presente párrafo no tiene por objeto otorgar acceso a las facilidades del 
prestamista en última instancia de la parte. 

2. Cuando una parte exija a los proveedores de servicios financieros de cualquier 
otra parte la afiliación o el acceso a una institución de autoreglamentación, 
bolsa o mercado de valores y futuroa, organismo de compensación o cualquier 
otra organización o asociación, o su participación en ellos, para prestar 
servicios financieros en pie de igualdad con los provedores de servicios 
finacnieros de la parte o cuando ésta otorgue a esas entidades directa o 
indirectamente, privilegios o ventajas para el suministro de servicios financie
ros, dicha prte velará porque esas entidades otorguen el trato nacional a los 
prove3edores de servicios financieros de4 cualquier otra parte que sean 
residentes en su territorio. 

DEFINICIONES* 

A los efectos del presente enfoque: 
1. Se entiende por proveedor de servicios finacieros no residente, un proveedor 

de servicios financieros d euna parte que suminsitre un servicio financiero al 
territorio de otra parte desde un establecimiento situado en el teritorio de otra 
parte, con independencia de que dicho proveedor de servicios financieros 
tenga o no una presencia comercial en el territorio de la parte en la que se presta 
el servicio financiero. 

2. Por "presencia comerical" se entiende toda empresa situada en el territorio de 
una parte para el suministro de servicios financieros y comprende las filiales de 
propiedad total o parcial, empresas mixtas, sociedades, empresas individuales, 

,_ 
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operaciones de franquicia, sucursales, agencia, oficinas de representación u 
otras organizaciones. 

3. Por servicio financiero nuevo se entiende un servicio de carácter financiero -con 
inclusión de los servicios relacionados con productos existentes y productos 
nuevos o con la manera en que se suministran los productos- que no preste 
ningún proveedor de servicios financieros en el territorio de una determinada 
parte pero que se rpeste en el territorio de otra parte. 

ANEXO SOBRE TELECOMUNICACIONES 

1. OBJETIVOS 

1. 1 Reconociendo las características específicas del sector de los servicios de 
telecomunicacionesd y, en particular, su doble función como sector indepen
diente de actividad económica y medio fundamental de transporte de otras 
actividades económicas, las partes, con el fin de ampliar las disposiciones del 
acuerdo en lo que se refiere a las medidas que afecten akl acceso a las redes 
y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilizacion de 
los mismos, convienen en el anexo que sigue. En consecuencia, en el 
presente anexo se recogen notas y disposiciones suplementarias al acuerdo. 

2. ALCANCE 

2.1 El presente anexo se aplicará a todas las medidas d4e una parte que afecten 
al acceso a las redes y servicios púb!icos de transporte de telecomunicacio
nes y a la utilización de los mismos.· 

2.2 El presente anexo no se aplicará alas medidas que afecten a la distribución 
por cable o radiodifusión de programas de radios o de televisión. 

2.3 Nada de lo dispuesto en el presente anexo se interpretará en el sentido de que: 
2.3. 1 Obligue a una parte a autorizar a un proveedor de servicios de otra parte 

a establecer, instalar, adquirir, arrendar, explotar o proveer redes de 
servicios de transporte de telecomunicaciones distintos de los previstos 
en su lista; u 
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2.3.2 Obligue a una parte (o exija a una parte que obligue a los proveedores 
de servicios que se hallen bajo su jurisdicción) a esdtablecer, instalar, 
adquirir, arrendar, explotar o proveer redes o servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones que no se ofrezcan al público en 
general. 

3. DEFINICIONES 

A los efectos del presente anexo: 

3. 1 Se entiende por telecomunicaciones la transmision y recepcion de señales por 
cualquier medio electromagnético. 

3.2 Se entiende por servicio público de transporte de telecomunicaciones todo 
servicio de transporte de telecomunicaciones que una parte prescriba, expre
samente o de hecho que se ofrezca al público en general. Entre tales servicios 
pueden figurar los de telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos, que 
habitualmente entrañan la transmisión en tiempo real de la información 
facilitada por el cliente entre dos o más punto sdin ningún cambio de extremo 
a extremo en la forma o contenido de dicha información. 

3.3 Se entinde por red pública de transporte de telecomunicaciones la infraestruc
tura pública de telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre 
dos o más puntos terminales definidos de una red 

3.4 Se entiende por comunicaciones intraempresariales las telecomunicaciones 
mediante las cuales una compañía se comunica en su interior o con sus 
subsidiarias, sucursales y, según las leyes y reglamentos internos de cada 
parte, con sus filiales, o estas se comunican entre sí. A tales efectos los 
términos "subsidiarias", "sucursales" y, en su caso, "filiales" se interpretarán 
con arreglo a la definición de la parte de que se trate. Las "comunicaciones 
intraempresariales" a que se refiere el presente anexo no incluyen los 
servicios comerciales o no comerciales prestados a sociedades que no sean 
subsidiarias, sucursales o filiales vinculadas, o que ofrezcan a clientes o 
posibles clientes. 
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3.5 Toda referencia a cualquier párrafo o apartado del presente anexo abarca 
todas las subdivisiones del mismo. 

4. TRANSPARENCIA 

4.1 Al aplicar el artículo 111 del acuerdo, las partes velarán porque estén a favor del 
público las informaciones pertinentes sobre las condiciones que afecten al 
acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomuncaciones 
y a la utilización de los mismos, con inclusión de las siguientes: tarifas y demás 
términos y condiciones del servicio; especificaciones de las interfases técni
cos con esas redes y servicios; información sobre los órganos encargados de 
la preparación y adopción de normas que afecten a tales acceso y utlización; 
condiciones aplicables a la condición de equipo terminal; y prescripciones en 
materia de notificación, registro o licencias, si las hubiere. 

5. ACCESO A LAS REDES Y SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTE DE 
TELECOMUNICACIONES Y UTILIZACION DE LOS MISMOS 

5.1 Cada parte velara porque a todo proveedor de servicios de otra parte se 
conceda, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios, el 
acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicacio
nes y la utilización de los mismos, para el suministro de cualquier servicio 
consignado en su lista. Esta obligación se cumplirá, entre otras formas, 
mediante la aplicación de los párrafos 5.2 a 5.7 infra.* 

5.2 Cada parte procurará garantizar que la fijación de los precios de las redes 
y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones se base en los 
costos. 

5.3 Cada parte velará porque los proveedores de servicios de otras partes 
tengan acceso a cualquier red o servicio público de transporte de telecomu
nicaciones ofrecido dentro de sus fronteras o a través de ellas, incluidos los 
servicios privados arrendados, y puedan utilizarlo y, a esos efectos cada 
parte velará, sin perjuicio de los dispuesto en los párrafos 5.6 y 5.7 porque 
se permita a dichos proveedores: 

5.3. 1 Comprara arrendar y conectar el equipo terminal u otro equipo que este 
en interfaz con la red y sea necesario para prestar los servicios del 
proveedor; 

5.3.2 Interconectar los circuitos privados, arrendados o propios, con redes 
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o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones o con circui
tos arrendados por otro proveedor de servicios; y 

5.3.3 Utilizar los protocolos de explotación que elija el proveedor del servicio 
para el suministro de cualquier servicio que no sea necesario para 
asegurar la disponibilidad de redes y servicios de transporte de 
telecomunicaciones para el público en general. 

5.4 Cada parte velará porque los proveedores de servicios de otras partes 
puedan utilizar las redes y servicios públicos de transporte de telecomuni
caciones para el movimiento de información dentro de las fronteras y a 
través de ellas, incluidas las comunicaciones intraempresariales de dichos 
proveedores de servicios, y para el acceso a la información contenida en 
base de datos o almacenada de otro modo en forma legible por máquina 
en el territorio de cualquier parte, Toda medida nueva o modificada 
introducida por una parte, que afecte a esa utilización, será notificada y será 
objeto de consultasd de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
acuerdo. 

5.5 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, una parte podrá adoptar las 
medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la confiden
cialidad de los mensajes, a reserva de que tales medidas no se apliquen de 
forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable 
o una restricción encubierta del comercio internacional de servicios. 

5.6 Cada parte velará porque al acceso a las redes y servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos no se 
impongan más condiciones que las necesarias para: 

5.6.1 salvaguardar las responsabilidades como servicio público de los pro
veedores de las redes y servicios públicos de transporte de telecomu
nicaciones y, en particular, su capacidad para poner a disposición del 
público en general esas redes y servicios; 

5.6.2 proteger la integridad técnica de las redes o servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones; o 

5.6.3 velar porque los proveedores de servicios de otras partes solo suminis
tren servicios cuando les esté permitido con arreglo a los compromisos 
consignados en la lista de parte de que se trate. 
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5.7 En el caso de que satisfagan los criterios establecidos en el párrafo 5.6 las 
condiciones para el acceso a las redes y serviciois publicas de transporte 
de telecomunicacionesd y para la utilización de los mismos podrán incluir 
las siguientes: 

5. 7. 1 restricciones impuestas a la reventa o utilización compartida de tales 
servicios; 

5. 7.2 la prescripción de utilizar interfases técnicos especificados, con inclu
sión de protocolos de interfaz, para la interconexión con tales redes y 
servicios; 

5. 7.3 prescripciones, cuando sea necesario, para la interoperabilidad de 
tales servicios y para promover el logro de los objetivos fijados en el 
párrafo 7.1; 

5.7.4 la homologación del equipo terminal u otro equipo que esté en interfaz 
con Ja red y prescripciones técnicas relativas a la conexión de ese 
equipo a esas redes; 

5.7.5 restricciones impuestas a la interconexión de circuitos privados, 
arrendados o propios con esas redes o servicios o con circuitos 
arrendados por otro proveedor de servicios o de su propiedad; o 

5.7.6 notificación, registro y licencias. 

5.8 No obstante lo dispuesto en Jos párrafos anteriores de esta sección, una 
parte que sea un país en desarrollo podrá, con arreglo a su nivel de 
desarrollo, imponer condiciones al acceso a las redes y servicios públicos 
de transporte de telecomunicaciones y a Ja utilización de los mismos que 
sean razonables y necesarias para fortalecer su infraestructura nacional de 
telecomunicaciones y su capacidad de prestación de servicios de teleco
municaciones y para incrementar su participación en el comercio interna
cional de dichos servicios. Tales condiciones se especificarán en la lista de 
dicha parte. 

6. COOPERACION TECNICA 

6.1 Las partes reconocen que la existencia de una infraestructura de telecomu
nicaciones eficiente y avanzada en Jos paises, especialmente en los paises 
en desarrollo, es esencial para la expansión de su comercio de servicios. 
A tales fines, las partes apoyarán y fomentarán la participación, en la mayor 
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medida que sea viable, de los paises tanto desarrollados como en desarro
llo y de sus proveedores de redes y servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones, y de otras entidades, en los programas de desarrollo 
de las organizaciones internacionales y regionales, entre ellas la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

6.2 Las partes fomentarán y apoyarán la cooperación en materia de telecomu
nicaciones entre los paises en desarrollo, a escala internacional, regional 
y subregional. 

6.3 En colaboración con las organizaciones internacionales competentes, las 
partes facilitarán a los paises en desarrollo, cuando sea viable, información 
relativa a los servicios internacionales de telecomunicaciones y a la 
evolución de la tecnología de las telecomunicaciones y de la información, 
con objeto de contribuir al fortalecimiento del sector nacional de servicios 
de telecomunicaciones de dichos paises. 

6.4 Las partes prestarán especial consideracion a las oportunidades de que los 
paises menos adelantados alienten a los proveedores extranjeros de que 
servicios en telecomunicaciones a que presten asistencia en la transferen
cia de tecnología, la formción y otras actividades que favorezca el desarro
llo de su infraestructura de telecomunicaciones yla expansión de su 
comercio de servicios de telecomunicaciones. 

7. RELACION CON LAS ORGANIZACIONES Y ACUERDO INTERNACIONALES 

7.1 Las partes reconocen la importancia de las normas internacionales para la 
compatibilidad e interoperabilidad mundiales de las redes y servicios de te
lecomunicaciones, y se compromenten a fomentartales normas a través de 
los trabajos de los organismos internacionales competentes, entre elllos las 
Unión lnterncional de Telecomunicaciones y la Organización Internacional 
de Normalización. 

7 .2 Las partes reconocen la función que desempeñan las organizaciones y los 
acuerdos intergubernamentales y no gubernamentales para conseguir el 
funcionamiento eficiente de los servicios nacionales y mundiales de teleco-

'. 
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municaciones, en particular la Unión lnternacionald e Telecomunicaciones. 
Cuando proceda, las partes adoptarán las disposiciones adecuadas para 
la celebración de consultas con esas organizaciones, sobre las cuestiones 
que se planteen al aplicar el presente anexo. 

ANEXO SOBRE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 

1. El presente anexo se aplica a las medidas que afect6an al comercio de servicios 
de transporte aéreo, se efectúe o no en vuelos regulares y a los servicios 
auxiliares. 

2. Con la salvedad a lo establecido en el párrafo 3, ninguna de las disposiciones 
del acuerdo se aplicará a las medidas que afecta: 

a) A los derechos de tráfico recogidos en elconvenio de Chicago, incluíds las 
cinco libertades del aire y en los acuerdo bilaterales sobre servicios aéreos; 

b) A las actividades directamente relacionadas que limiten o tengan un efecto 
sobre la capacidad de als partes para negociar otorgar o recir derechos de 
tráfico, o que tengan por efecto limitar su ejercicio. 

3. Sin perjuicio de la disposiciones del párrafo 2, el acuerdo se aplicará a las 
medidas que afecten: 

- A los servicios de reparación y mantenimiento de las aereonave; 
- A la venta o comercialización de los servicios de Transporte aéreo; 
- A los servicios de reserva informatizados. 

4. Cada parte velará porque se conceda acceso a los servicios ofrecidos al públcio 
en su territorio o desde él y se reconozca la posibilidad de utilizarlos a los 
proveedores de servicios aéreos de otras partes en términos y condiciones 
razonables y no discriminatorios en aquellos aspectos sobre los que se haya 
aceptado compromiso relativos a dichos servicios aéreos y siempre que no se 
haya establecido otra cosa en su lista.• 

5. Se aplicarán los procedimientos de solución de diferencias, previstos en los 
acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos o en el convenio de Chicago, con 
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respecto a los derechos de tráfico y a las actividades directamente relaciona
das a que se hace referencia en el párrafo 2 supra. Sólo podrá recurrisrse a los 
mecanismos de solución de difernecias previstos en el acuerdo cuando se trate 
de cuestiones sobre las cuales las partes afectadas hayan asumido obligacio
nes o compromisos y siempre que se hayan agotado los procedimientos de 
solución de diferencias previstos en los acuerdo bilaterales sobre servicios 
aéreos o en el convenio de Chicago. 

6. Se examinarán periódicamente o al menos cada cinco años, los servicios de 
transporte aéreo y la aplicación del presente anexo. 

7. DEFINICIONES: 

a). Reparación y mantenimiento de las aereonaves: 
actividades necesarias con carácter regular o especial para garantizar la nave
gabilidad operacional de las aereonaves. 

b) Venta y comercialización: 
Oportunidades para que los transportista aéreos interesados, vendan y comer
cializen libremente sus servicios de transporte aéreo, con inclusión de todos los 
aspectos de la comercializacion, entre otros, la investigación de mercados, la 
publicidad y la distribución. 

c) sistema de reservas informatizado: 
servicios prestados mediante sistemas informatizados que contienen informa
ción acerca de los horarios, las plazas disponibles y las tarifas, por medio de los 
cuales se pueden hacer reservas. 

Nota interpretativa: no se considerará que el solo hecho de exigir un visado 
a las personas físicas de ciertas partes y no a las de otras anula o 
menoscaba las ventajs resultantes de un compromiso específico. 
la definición de persona jurídica es objeto de exámen en el contexto de la 
labor relativa al artículo XXXIV del acuerdo. 
Se entiende que lo dispuesto en éste párrafo significa que cada parte velará 
porque las obligaciones del presente anexo se aplican respecto a los 
proveedores de redes y servicios públcios de transporte de telecomunica
ciones a través de las medidas que sean necesarias. 
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Se entiende que la expresión "no discriminatorio" abarca el trato de nación 
más favorecida y el trato nacioanl tal como se definen en el acuerdo y refleja 
el empleo de esa expresión, propio de este sector, en el sentido de 
''términos y condiciones no menos favorables que los conseguidos en 
circunstancias similares a cualquier otro usuario de redes o servicios 
públicos de transportes de telecomunicaciones análogos". 

El contenido de este párrafo dependerá del resultado de los trabajos 
relativos a la aclaración jurídica de las definiciones recogidas en el artículo 
XXXIV. 
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CONCLUSIONES 

1.- Los servicios son intangibles que emergen a las economías contemporáneas, 
unidos a los cambios tecnológicos y sociales que las sociedades experimen
tan primero a nivel de los nucleos familiares, sigue a las empresas productivas 
y avanza hacia los mercados internacionales. 

2.- Como intangibles los servicios participan indirectamente en los procesos de 
fabricación de bienes y escapan de la tipología clásica de los bienes físicos 
según su origen o composición. (Reino animal, mineral o vegetal) 

3.- Los procesos de globalización internacional, constituyen los escenarios en que 
los servicios especialmente impactados por las telecomunicaciones, pasan a 
constituir un objeto de múltiples efectos en la creación de empleos en el trabajo 
especializado y en la generación de divisas. 

4.- A la fecha los estudios sobre una conceptualización universal de los servicios, 
no parecen arribar a una identificación univoca de los mismos. Por ello, para 
los efectos de esta tesis, definimos los servicios como aquellos intangibles no 
generados por la agricultura, minería o industria, que participan directa o 
indirectamente en la producción y consumo de bienes físicos o manufacturas 

5.- Las principales características de los servicios son: la intangibilidad, la no 
transportabilidad, la simultaneidad y en general la no almacenalibilidad y que 
en consecuencia son consumibles al momento de su producción. 

6.- Existen varias clasificaciones de servicios destacándose los servicios al 
consumidor, los servicios al productor; los servicios antes del proceso produc
tivo y los servicios posteriores a dicho proceso. 

7.- El universo de servicios, que concensualmente es aceptado a nivel del 
comercio internacional contemporáneo, registra los siguientes rubros: Teleco
municaciones, Procesos de Información y datos, Bancos y financiamientos, 
seguros, transportes, ingeniería y construcción, publicidad, películas y progra
mas televisivos, turismo, servicios profesionales (legales, médicos y canta-
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bles), propiedad intelectual, maquila y subcontratación internacional, inversio
nes extranjeras, etc. 

8.- Para los efectos de este estudio, los servicios publicas en general no son 
susceptibles de negociaciones ni de regulaciones internacionales. 

9.- La importancia económica de Jos servicios en Ja década de los noventas es 
determinante, pues en los Estados Unidos de América el sector servicios con
tribuye con el 70°/o del producto interno bruto y genera más del 60°/o de Jos 
nuevos empleos tanto en Jos países desarrollados como en vías de desarrollo. 

1 O.- Los servicios en el contexto mundial adquieren importancia, cuando el 
prestador de un servicio se traslada a un país huésped con inversiones de 
capitales relacionados con la prestación del servicio. A nivel mundial, 
servicios e inversiones requieren un estatuto jurídico congruente. 

11 .-Tres son las formas esenciales en que se dá el desplazamiento de servrcros 
de un país a otro: a) compradores consumidores se desplazan a otro país 
para que en este país les satisfagan los servicios requeridos; b) empresas de 
servicios con equipo y personal se desplazan a otro país a prestar determi
nados servicios generalmente especializados y c) empresas que bajo un 
nombre comercial o propietaria de una propiedad intelectual, crean centros en 
otro país para prestar servicios con personal y equipo local o doméstico (ma
quiladoras, franquiciadoras, etc.) 

12.-A nivel internacional y específicamente el GATT originalmente no contempló 
en su órbita competencial un marco normativo que permitiera homologar las 
distintas leyes reglamentaciones y normativas internas facilitadoras del co
mercio internacional de los servicios. 

13.- A partir de Ja Ronda Uruguay de 1986, el GATT ha pugnado por establecer 
un conjunto de principios que superando las diferencias entre países, logren 
liberalizar Jos intercambios de servicios entre países. 

14.- El acuerdo general sobre comercio de servicios emanado de la Ronda 
Uruguay, no concluida, establece los siguientes principios para normativizar 
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los intercambios de servicios entre países: trato de nación más favorecida, 
transparencia, desregufación, trato nacional y salvaguardias especiales para 
los países en vías de desarrollo. 

15.- El Acuerdo Multilateral sobre servicios aprobado en fa Ronda Uruguay del 
GATT condensa un conjunto de principios que Estados Unidos y Canadá 
recogen en su Acuerdo de Libre comercio. 

16.- El Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá, cubre una gama 
amplia de servicios, destacándose arquitectura, turismo, telecomunicaciones 
e servicios de informática, los que se regulan bajo el principio de trato nacional 
y en anexos específicos. 

17.- Apartado especial de dicho acuerdo está referido a fa libre entrada de 
personas de negocios, los que gozan de una visa temporal de noventa días 
renovables. 

18.- En cuanto a fas inversiones, rubro inseparable de fa prestación de los servicios 
cubiertos, dicho acuerdo establece una libertad controlada y regulada según 
el tipo de actividad o servicio. 

19.- En materia de servicios financieros el Acuerdo señala sectores específicos en 
donde los servicios bancarios y de seguros, tienen su tratamiento nacional, 
para operar en ambos países. 

20.- Característica central de los intercambios de servicios tanto en el esquema 
multilateral del GATT, como a nivel bilateral es que conocen de una instancia 
arbitral general. Por el contrario cada sector establece un mecanismo 
consultivo arbitral que carece de coacción y que queda solo el el plano de fas 
recomendaciones. 

21 .- Los servicies como actividad económica en el derecho mexicano, se encuen
tran regulados en general por fas normas constitucionales vigentes y se 
inscriben en el capítulo económico de fa Carta fundamental. 

22.- Los servicios públicos y aquellos servicios regulados por el artículo 28 de fa 
Constitución tipificados como estratégicos, quedan excluidos de toda nego
ciación internacional y expresamente del tratado Trifateraf de Libre Comercio. 
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23.- Los servicios se encuentran íntimamente ligados a las inversiones, de tal 
suerte que ambos temas deben estudiarse simultáneamente y negociarse 
con las reservas que la Constitución prescribe al respecto. 

24.- Las inversiones extranjeras según la disciplina de la zona norteamericana de 
libre comercio se regulan a través de tres principios: Derecho de estableci
miento, Trato nacional y garantías sobre expropiaciones y nacionalizaciones. 

25.- Los principios antes descritos entran en contradicción con los artículos 27 y 
28 de la Carta fundamental, mismos que en su oportunidad deberán reformar
se para ser consitentes con los compromisos del futura Tratado de Libre 
comercio de América del Norte. 

26.- Los servicios en México están regulados por numerosas leyes secundarias 
que en su momento deberán ser reformadas para dar congruencia a la nueva 
disciplina zonal en la materia. 

27.- En materia de servicios el carácter supranacional de los compromisos 
comunitarios o zonales, se encuentra seriamente limitado porque los servicios 
pese a los esfuerzos del GATT. se encuentran en la órbita nacional de 
desarrollo de las políticas de desarrollo interno. En el ámbito del Trilateral de 
Libre Comercio, el principio de gradualismo y sectorialialidad impiden por el 
momento utilizar las técnicas de integración (aplicación directa, sustitución, 
armonización, coordinación, y coexistencia) vigentes en procesos más pro
fundos de integración como en la Comunidad Económica Europea. 

28.- En base a lo anterior, y en función de la poca información que se dispone 
respecto al Tratado Trilateral de América del Norte, creemos que la coexisten
cia unida al trato nacional es la única técnica viable para adaptar los principios 
zonales al derecho interno mexicano. 

29.- México es un país en cuya economía los servicios han jugado históricamente 
un papel fundamental. 

30.- Los servicios telemáticos y de telecomunicaciones en México, experimenta
ron un significativo desarrollo a partir de la apertura gradual iniciada en 1985. 
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31.- Dicha apertura gradual ha coincidido con cambios legislativos y administra
tivos en el área de la propiedad intelectual y de inversión extranjera. 

32.- Por su parte los servicos turísticos en toda la cadena de la actividad presenta 
en México con amplias perspectivas de crecimiento, pues sólo en 1990 creció 
a más de un 17'% anual. 

33.- El transporte en sus diversos aspectos (terrestre, aéreo y marítimo) es una 
actividad prioritaria para nuestro desarrollo económico. El transporte multimo
dal constituye el elemento dinamizadordel transporte maritimo mundial y más 
de dos tercios del comercio internacional utiliza la vía maritima éste, depende 
esencialmente de los servicios portuarios. En síntesis, como ya se ha 
mencionado, no existe disposición alguna, salvo interpretación en contrario 
que impida que una persona moral con participación extranjera en su capital 
pueda funcionar como operador de transporte multimodal. Tampoce existen 
diferencias en el tratamiento a flotas extranjeras en puertos mexicanos, ni 
impedimento formal para que las empresas nacionales utilicen los servicios 
portuarios de Estados Unidos. 

34.- Otros servicios como la industria maquiladora y los servicios de limpieza por 
tener un esquema de mano de obra intensiva, abren promisorias perspectivas 
para el futuro del país en el Tratado Trilateral de Libre comercio. 

35.- En materia de servicios financieros, la apertura comercial, la reprivatización 
y desregulacion del sector, son factores insdispensables para aprobar lamo
dernización de la planta productiva. 

36.- Se hace necesario distinguir en el sector financiero dos grandes universos o 
segmentos: Los sectores bancarios propiamente tales y las instiuciones fi
nancieras no bancarias, tales como casas de bolsa, aseguradoras y demás 
financieras. 

37.-Quedan excluidas de toda negociación el Banco de México y los Bancos de 
desarrollo (NAFIN, BANOBRAS Y BANCOMEXT) 
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38.-La negociación conocida sobre el TLC. en materia de servicios financieros se 
materializa de la siguiente forma: 

- El sistema de pagos se mantiene en manos mexicanas. 
- Se protegerán los intereses del público. 
- Se extenderá a las partes las concesiones que se otorguen a cualquier país. 
- Se excluye la política monetaria y cambiaria, las actividades que formen parte de 

los sitemas de seguridad social y las de la banca de desarrollo. 
- El acceso al mercado mexicano sólo se podrá realizar bajo la forma de institu

ciones subsidiarias. 
- Estados Unidos otorga una exención de 5 años a la aplicación de disposiciones 

restrictivas que afecten a los grupos financieros mexicanos ya establecidos en 
su territorio, con banco y casas de bolsa. 

BANCO: 

- Se establecen límites individuales de 1.5°/o de participación máxima de mercado. 
También se establecen 1 ímites agregados de participación extranjera que crecen 
de 8 a 15%,, en seis años. 

- Posteriormente, si la participación extranjera agregada en el mercado mexicano 
supera el 25°/o, se permite una salvaguardia temporal. 

- Canadá exime a los mexicanos del límite de 25% de capital no canadiense en su 
banco y de límite se participación extranjera en los activos del sistema bancario 
canadiense. 

CASAS DE BOLSA: 

- Se limita la participación extranjera en el capital del sistema al 1 0%, inicialmente, 
y al 20°/o, al final del 60. año. 

- Se permite la aplicación de salvaguardias temporales, después de la transición, 
si la participación extranjera supera el 30°/o del capital del sitema. 

SEGUROS: 

- Se podrán establecer sociedades de coinversión con mexicanos, con incremen
tos graduales en la participación accionaria, hasta alcanzar el 1 00'% en el año 
2000. 
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- Se podrán constituir subsidiarias hasta con el 1 00% de capital extranjero, pero 
con límite individual de participación en el mercado del 1 .5o/o y un 1 imite agregado 
que se incrementará gradualmente hasta eliminarse en el año 2000. 

39.-Los servicios de las industrias culturales tienen un importancia fundamental 
para el desarrollo economice social y cultural de México. 

40.-Entendemos por industrias culturales aquellas que realizan actividades eco
nómicas referidas a publicación, producción, distribución yventade productos 
o programas que expresan directamente actitudes, ideas, valores y 
actividades artísticas y que proporcionan entretenimiento, información y 
análisis relativos al pasado y presente. 

41.-En los servicios culturales destacan nitidamente la televisión, la radio y la 
impresión de periódicos y revistas. 

42.- En el sector de los servicios de industrias culturales, México no ha negociado 
directamente sector alguno en el TLC, aunque indirectamente vía telecomu
nicaciones, será posible la presencia de prestadores de servicios extranjeros 
zonales. 
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