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IN1RODUCCION 

El estudio y análisis del sector servicios, es una tarea sumamente 

compleja en virtud de las escasas investigaciones que sobre este sector 

se han realizado, enfretandonos a dos grandes problemas para exponer de 

manera clara y sencilla, el desarrollo que ha tenido el sector terciario 

de la economía. 

En primer lugar, tenemos el encasillamiento teórico de este sector 

por una perspectiva estrecha de la economía, que estudia a los servicios 

por medio de cuatro conceptos erróneos que son: homogeneidad, limitacio-

nes en las economías de escala, errores y problemas en la 'medición del -

producto y finalmente, falta de espacio; dichos conceptos son aplicables 

al sector secundario de la economía, así pues, intentar estudiar el sec-

tor terciario con estos conceptos no permitirá ubicar la función integra.-

dora que actualmente tienen los servicios, al vincular las partes y fun- 
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dones cvecientemente difer9Nladas y especializadas del mercado, y por 

ende, conocer los efectos verdaderos de las empresas fundamentales de --

servicios en la eficiencia general de la economía. 

Por lo anteriormente expuesto, los tres primeros capítulos de esta 

investigación fueron diseñados para analizar ampliamente esta problemá-

tica, lo cual no hubiera sido posible sin la valiosa ayuda del personal 

de las bibliotecas Benjamín Franklin, de Banco de México y de Nacional -

Financiera, que de manera paciente y en cada consulta me auxiliaron en 

la recopilación del material bibliográfico y hemerografico a lo largo 

del presente trabajo. 

El segundo problema que se presento en la investigación fue la nega-,  

cion de información por parte de algunas. instituciones públicas como el 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), acer-

ca de los servicios de ingeniería y consultoría que actualmente exportan 

con gran éxito a diferentes regiones del mundo; en cuanto a las empresas 

privadas, Grupo Bufete Industrial (GBI) proporcionó escasa información, 

la cual tuvo que complementarse con diversa bibliografia para dar un pa-

norama consistente de su ubicación dentro del subsector de ingeniería y -

consultoría; situación contraria se presentó en Grupo ICA, en donde se 

brindo una buena cooperación para poder revisar y extraer información de 

las memorias, anuales del grupo, así como entrevistas con algunos funcio-

narios del mismo, las cuales por motivos obvios a la jerarquía de los en-

trevistados no son citadas; pero que fueron de gran ayuda para ubicar a 

este conglomerado mexicano en el lugar estratégico que tiene en el sec- 
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tor terciario de nuestra. economía:y 9R su excelente desempeño a nivel -

internacional en la oferta de servicios de ingeniería y consultoría. 

En cuanto a las empresas brasileñas, que tambi6n son tratadas en 

este trabajo, la recopilación. de la informaci6n, fue particularmente di-

fícil, puesto que existe poca información especializada sobre el subsec-

tor de ingeniería y consultoría en. Brasil, lo cual no significa este 

subsector no sea importante para, la economía brasileña y mundial, sino 

todo lo contrario, ya que, si existe un fuerte competidor en la traes- 

nacionalización de servicios de'ingeniería y consultoría para las em--

p reses mexicanas del ramo, son precisamente las empresas del Brasil, 

Desafortunadamente la embajada de Brasil en M6xico, a trav6s de su 

asesor comercial no dio respuesta a una petición escrita para acceder, 

no a la información confidencial de las empresas brasileñas del ramo, -

pero sí a una infonnaci6n básica acerca de la estructura general del -

subsector, su participación en el mercado nacional e internacional y 

las peculiariadades del subsector en cuestión, así como la orientación 

para acceder a publicaciones realizadas por organismos internacionales 

como ONU, UNCTAD, CEPAL, SELA entre otros, 

No obstante a estas dificultades se logr6 dar forma al subsector -

de ingeniería y consultoría del Brasil, dejandose abierta la posibilidad 

para una mayor desagregacidn de dicho subsector. 

La estructura general de esta investigación. consta de dos partes, -

la primera consta de tres capítulos, en los que se abordan ampliamente 

los aspectos te6ricos del sector servicios, intentando dar una visión - 
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amplia y crítica. 

En el capítulo I se ubica a los servicios en la economía general 

y se establece una clara diferencia entre los servicios al consumidor y 

los servicios al productor; así como la funden integradora de estos. 

El capítulo II se avoca a los conceptos básicos sobre ingeniería y 

consultoría, en los que se abordan temas con respecto a contratos (le -

ingeniería y consultoría, selección de un consultor, beneficios de la -

venta de servicios en el exterior en la balanza de pagos y vocación para 

el consorcio entre otros. 

El tema comercio internacional y transnacionalización de los servir 

cios de ingeniería y consultoría es tratado en el capítulo III, en el --

cual son analizados diversos aspectos del comercio de servicios, el pa—

pel de las empresas transnacionales'en la internacionalización del sec-

tor servicios, así como las empresas transnacionales iberoamericanas y -

el proceso de desarrollo. 

La segunda parte consta de dos capítulos, en los que se realiza el 

estudio de dos casos, con los cuales se pretende apuntalar la teoría de 

los tres primeros capítulos. 

En el capítulo IV se analiza la estructura y las actividades rea-

lizadas por dos grandes grupos mexicanos dedicados a la ingeniería y --

consultoría, con grandes economías de escala: Grupo Bufete Industrial y 

Grupo ICA. El capítulo V aborda similar tema, pero referente a las empre-

sas brasileñas del ramo. 

La presente investigación adolece de muchos defectos; pero pretende 



ciar una visión sistemática y global del importantepapel que juega el 

sector servicios en la economía de cada país. 

lo 



CAPITULA I  

LOS SERVICIOS EN LA ECONOMIA 

La creciente importancia que el estudio del sector servicios ha te-

nido actualmente 9510 se canpara con el desinterés que se le tuvo en el 

pasado, al ser considerados los servicios por economistas de diferentes 

escuelas cano actividades de baja o nula productividad y muy intensivos 

en mano de obra. 

La teoría clásica de la econanía sostiene que el crecimiento del -

sector servicios es debido al proceso de desarrollo, que presenta varios 

factores destacado entre ellos; la mayor elasticidad del ingreso que --

aumenta la demanda de servicios en canparacién con la demanda de bienes. 

Dicha teoría clasifica el oroceso de desarrollo en tres etapas rrin-

cioales aue son: 
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1) Etapa preindustrial.- que se caracteriza por una economía ex-

tractiva teniendo cano soporte a la agricultura, la minería, la pesca, 

la explotación forestal y otros recursos naturales. 

2) Etapa industrial.- la industria manufacturera ocupa el lugar --

central de la economía, desplazando a un segundo lugar a las activiaaaPs 

propias de la etapa preindustrial. 

3) Etapa postindustrial.- la econanfa se convierte fundamentalmen-

te en prestadora de servicios, destacandose por su baja productividad y 

el empleo de grandes recursos sustraídos de la industria manufacturera; 

reduciéndose por ende la productividad de toda la econarda. 

Tres son las hipótesis de la econanfa clásica acerca del desarrollo 

del sector servicios, la primera afirma que el crecimiento de este sec-

tor en términos de empleo y de valor agregado, es el resultado del proce-

so de desarrollo debido a la elevación del ingreso por habitante; en se-

gundo lugar, no es necesaria una política de servicios que estimule la 

expansión del sector porque esto afectaría afín más la productividad, fre-

nando el proceso de desarrollo y; la tercera, se establecerá una nueva -

división internacional del trabajo, en la que los países industrializados 

seda productores de servicios y los paises subdesarrollados tendrán a -

su cargo la producción de bienes. 

Podemos observar que la teoría clásica da una explicación lineal, 

que no corresponde a la lógica del crecimiento del sector servicios. cros 

nuevos enfoques ecorAnicos (1) intentan demostrar que es falsa la tésis 

clásica en el sentido de que el crecimiento de la producción y el empleo 
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en el sector servicios se deba a una desanda originada por el aumento 

de la renta individual; los cambios en la distribución de los recursos 

humanos por ocupaciones, afirman los nuevos estudios económicos, se de-

ben a modificaciones en las estructuras por ocupaciones en los diferen-

tes sectores econdeticos, más que a cambios en la estructura de la deman-

da entre sectores económicos. 

...Loa tedAicod del deaaAhollo económico conaideuban (y 
.todavía condideAan) que un dectok avcvicioe obeao couti,tuye 
un digno .inequívoco de dubdedamotto. De hecho thadicionalmen-
te de ha postulado que e/ aneeúntenlo del acato& manu6actuAeAo 
phedpita toe cambiad en loa 6actoked de La moducci6n que --
peAnaten eL dezanAolto de toa patded .11amados 
mente en víad de indutAiatizacién (2). 

La productividad en el sector servicios, no es un parámetro exacto 

para medir la eficiencia, ésta depende de las interrelaciones que exis-

ten entre las diferentes actividAdc.s productivas y no sólo de las condi-

ciones productivas de cada actividad. 

(1) En el contexto de loa movimientod de integución Aegionat y eubme-
gionat y en lokoa AegLonalea y mutlitatetalea tau como el Statema 
EconóMíco Latínoamenícano (SELA), ta Onganízaci6n de CoopeAación y 
Deaamollo Económico (OCDE) y La Con6eAencia de .lao Nacione4 Unidas 
avine ComeAcio y Dedauotto (UNCTAD( 4e han abordado cuestiones Acta-
cionadaa con deteAmínadod deAviciod como loa tAanookted, loa degu-
kOd y La ¿inancíación Aelacíonada con el comeAcio, aat como loa pito-
&tenaz de loe deAuiciod Aetacionadod con /a tAandgekencia de tecno-
togía. 
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El sector servicios está creciendo tanto en los paises desarrolla-

dos caro en los snhApsarrollados, su participación en el Producto In-

terno Bruto (PIB) no parece variar entre estos dos grupos de paises, -

con lo cual se contradice la teoría de las tres etapas del desarrollo; 

según se ha mencionado, el sector servicios atinente su importancia en 

la medida que las econcrittas se desarrollan y los ingresos se elevan. 

La ccuposicián del sector servicios es lo que difiere entre los -

dos grupos de paises citados (3). Conociendo los efectos verdaderos de 

las industrias fundamentales de servicios en la eficiencia general de 

la economía, se podrán alcanzar objetivos estratégicos, sociales y cul-

turales importantes que son condiciones indispensables para la elabora-

ci6n de una politica de servicios coherente que contribuya al desarrollo 

de la econceda en general. 

La p4incipat dilSehencia entice et zectox de /ve zen-
vicioe de 104 paGes dezahhottado4 y 104 patue en dezahhollo 
no e4 4u pantieipación en et PIS y en et empteo total (aun-
que Uta mide een mano& en /04 zegundo4), asno m&4 bien en 
eu contnibución at aec,úi.ento econdinico mediante encadena--
mientoe pxoductivoe de atta .tecnotog•La (4). 

(2) MATEO, Fumando de, EL. at. "E/ Sector Sehvicio4 en México" El Sec-
ton SeAvicioz en /a Economi.a Mexicana en Cornudo Exteition, Banco - 
Nacionat de Comekcío Extudok, México, D. F., Vol. 38, Num. 1 y 2 
eneno-6ebheito de 1988 p. 3. 

(3) Este debate es tAa-tado objetivamente en et Libro de KRAVIS, Inving, 
SERVICES IN THE DOMESTIC ECONOMV ANO IN WORLD TRANSACTIONS,  Wohhing 
Papen No, 1124, National Buneau o6 Economic Rezeanch Inc. Pftitadet-
phig, P.A. EEUU. 1983, pp. 9-15. 
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El desarrollo de la producci6n terciaria no siempre es resultado 

del crecimiento; pero si puede ser una de sus condiciones previas, a ni-

vel interno de la econada un sistema bancario, un sector transportes, 

una red de telecomunicaciones, las compañías de seguros, una sana admi-

nistraci6n panca son ejemplo de ello. 

Aiguno4 tipoz de ouvício4 muteeen upeulat ateneíón pon 
nazonee de du impontancia cuantitativa dikecta o pon du checi-
miento potencia/. 

PM ejemplo, laz telecomunicacionez y la than46meneía -
de datos eon Ama cuya impontane.a e.4 attauída no 4olamente 
a 411 eneeinLento potencíat, zino también a „bu catacteA ata-
mente teenoldáíco y du impon-Une-a eetiatégiea palta °huta ac-
tividadu del comeAeío inteAnaciona/ (5). 

Lo anteriormente expuesto no significa que cada país en desarrollo 

tenga que crear toda clase de servicios dentro de la economía nacional, 

sino por el contrario , deshará  hacerse una selección de los servicios -

dependiendo de su importancia y cuyo suministro sea indispensable tanto 

para la industria caro para los usuarios. 

Si el sector servicios de un país es ineficiente y aparte sobrepro-

tegido, se convierte en un obtáculo para el desarrollo, contar con em-

presas de servicios fuertes no es una panacéa para el desarrollo, sino 

que sólo facilitan el aprovechamiento de una ventaja cayarativa. 

(4) Comexci.o Extexíon, Op. Cit. p. 7 
(5) KRAVIS, /Aving, Op. CLt. p. 29 
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1) Servicios al Consumidor y 

Servicios al Productor 

La importancia estratégica de los servicios en la econcmda contem-

poránea se ve reflejada en su creciente interconexión con los sectores 

primario y secundario de ésta, en términos de escala y crecimiento. 

Eatkechamente Ligada a loa adetantoa cíe:val:lema y tuno-
Lógierm y a La di4ponibilidad cada vez mdeb amplia de iniSokma-
cién y datos de todo tipo, La hevoluciln de 106 4ehvicio4 ae 
ha in4tatado en loa aectone4 agxlcola e induathiat y ha modu-
cido encadenamiento de tal magnitud que la economia enteha ae 
ha thangoAmado (6). 

Academicarrente este hecho ha propiciado el paulatino abandono de -

enfoques tradicionales que solo se concentraban en los servicios al con-

sumidor, es decir, en actividades realizadas en tintorerías, lavanderías, 

funerarias, peluquerías, etc. las cuales no son representativas de la - 

modernidad que ha tenido el sector terciario fundamentalmente en los -

servicios al productor, divididos en seis grupos: asesoría legal, publi-

cidad, finanzas, seguros, consultoría e información (7). 

(6) Come/Lelo ExteiLioh, Op. Cit. p.3 
(1) Esta etaai6icaeilln de /az zekvie,b4 16 utilizada en loa utudioa de 
La UNCTAD 4obne el zeetoh tenciaxio en La economía mundial. 
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Entre los indicadores económicos que nos demuestran la creciente 

interconexión de los sectores primario y secundario, tenemos los efectos 

combinados del crecimiento de los mercados, de las firmas, del ingreso, 

de la diferenciación de los productos y de la función cambiante de la - 

tecnologia. 

Se debe aclarar que no es correcto visualizar a las eooncndas de-

jando a un lado tanto al sector primario como al secundario, en virtud 

del crecimiento acelerado registrado en la producción de servicios, so-

bre todo al productor porque llegaríamos a una sobresimplificación de 

los cambios en la forma en que la producción se lleva a cabo, pues cano 

hemos afirmado ésta depende cada vez más de la función de los servicios; 

pero no son excluyentes, sino por el contrario amplementarios. 

El encasillamiento teórico del sector terciario por una perspectiva 

estrecha de la econcela se debe fundamentalmente a cuatro conceptos --

erróneos sobre la naturaleza de los servicios y que son. 

-- Homogeneidad 

-- Limitaciones en las econaslas de escala 

-- Errores y problemas en la medición del producto 

-- Falta de espacio 

&dote ute mismo punto 6e puede haceh una compaueib paha 26 6ehvi- 
CiO4 al pnoductox y 11 at conaumiclok en e/ trabajo de KRAVIS, A, HES- 
TON, R. SUMMERS, THE SHARE OF SERVICES IN ECONOMY GROWTH in F.G. - 
Adams 	Hickman 1 Eds. 1 MIT Pneu, EEUU, 1983, tabla No. 8 
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1.1) Error de la Homogeneidad 

Los servicios son clasificados L 	 un grupo homogéneo de activida-

des que forman un sector diferente al de las mercancías, estableciéndo 

una división ficticia entre el sector servicios y el secundario así, - 

sin hacer una diferenciación se llega a considerar indiscriminadamente 

el desarrollo de una economía de servicios, que finalmente nos llevará 

a una sociedad postindustrial. 

ExiAte /a eegaladad de que la expanaión ea modulada en - 
tOunino4 hatea y no tan diumatleamente cercana a una eeono-
ma de aenvicíaa, como lo Mana /a titeitatuita económica del 
cambio. El cnecilniento del empleo en /aa induatir.as de aenvi-
cilla no lo atnibuyen a Loa pnomedioa de phoductívidad, tino 
que hezponde a Lar eneciente4 demandan ohiginidaa pm el au-
mento de Loa inghema. Sin embargo, la oteciente diapeuión 
de auvic2oa individua/ea y au impacto en .Coa pumedios de 
pnoductívidad debe haeekno4 nel/exionah y conzideitah aun im-
pliecteioneA en .Can tnanaaccionea mundiatea (8). 

Necesario es establecer una diferenciación y gradación de los servi-

cios del sector, puesto que no son tan homogéneos cumu se había llegado 

a considerar. 

En primera instancia, existen dos grandes divisiones del sector ser-

vicios que son por un lado, los servicios al consumidor (con los que la 

mayoría de la sociedad se encuentra familiarizada) y los servicios al -

productor por otro lado (9); que a su vez se sutoividen en los seis - 

(8) KRAVIS, lAving, Senvicea in the Domen& Economy 	p. 15 
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grupos ya referidos, los cuales tienen una diferente importancia depen-

diendo de su desarrollo en cada economía. 

En primen .Lugar ze pueden diátingaix /as eenvicias dinec-
toá a /as consumidores que el pdblico identidica mejon (nes--
taunanteá, hotete,s, tinto/ten-tu, etc.1 y /as ¿envicias que la 
UNCTAD ha bautizado con el nombhe de áenvicioá al phoductoh, 
antez, dunante y deoulá de La moducci6n, y que extennatíza--
das de Caz gnandeá empne4a4 pana lohnuo. unidades independien—
tes y dindmicaz, tion La,a encaAgadaz de phoducih y didundin La 
indonmación y tas nuevas tecnatogi'm de producción y admínis--
tnación. E4tua empne4a4 cuentan con zu tecnologta moderna, au 
know-how, zu neputaci6n y zu manca; áoátenidas pon un equipo de 
empleados alimente catidicadas y muy bien nemunenadas (101. 

Si no tenemos presente esta situación, caeremos en el error de que 

cuando se informe que el empleo en el sector servicios para un año deter-

minado.creció, por ejemplo, en un 65%, nosotros consideraremos que el -

empleo en tintorerías, restaurante, servicio doméstico, etc. están gene-

rando la mayoría de los empleos substituyendo a las manufacturas ceno 

soporte principal de la el.ynceda, es por ello que debemos dar el peso 

que corresponde a los servicios al productor, los cuales dependen de la 

actividad manufacturera y que generan el mayor porcentaje de empleos del 

sector terciario. 

(91 Lo agnegado del áubsecton otras ¿envicias en ba/anza de pagos y otnas 
eztadí¿ticas, obedece a que en dl 4se incluyen tanto zenvicio4 al - 
consumido/T. como zenvicias al phoducton, no permitiendo que exilta -
una eztnuctuna dual de 104 4CAVid04, es decir., /04 tnadiaionate4 - 
poh un lado y loa modehno4 pon el atm, razón pon lo cual, al inten-
tah hacen un andtizis de este aubsecton 4e encuentka una amp/ia ga-
ma de achuicioa hetehogéneal, que hacen que he pienda La intenketa- 
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Otra falacia en la que se cae, es la creencia de que la transforma-

ción a una economía de servicios favorecerá ampliamente las ocupaciones 

gerenciales, profesionales y semiprofesionales con sueldos muy bien re-

munerados; dehP hacerse notar que, a diferentes actividades de servicios 

corresponden diferentes tasas de expansión y de estructura de personal 

dependiendo de la utilización de los recursos humanos y del capital; el 

crecimiento de diferentes áreas de servicios es impulsado por conjuntos 

diferentes de fuerzas sociales y económicas. 

1.2) Error de la limitación en las 

econardas de escala 

La economía tradicional considera que las actividades de los servi-

cios se encuentran grandemente limitadas loor las economías de escala, a 

excepción de las áreas de transporte, canunicaciones, servicios munici-

pales y algunas porciones del sector financiero. 

La dificultad principal que se presenta al examinar las limitacio-

nes de escala en los servicios, se debe a que no se distingue entre eco-

nomías que se relacionan con el tamaño de los establecimientos y las que 

se relacionan con toda la empresa. 

A diferencia de las mercancías, los servicios no se pueden almace-

nar y transportarlos por aire, mar y tierra; sino que deben entregarse 

ción que exihte euthe £o, seAvicios modomos, en ee siguiente eapt- 
tato se p/co6undizakd un poco más en este hengldn. 

(10) Comekcio Extehiox, Op. Cit, p.5 
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directamente al consumidor o al productor. 

Los establecimientos individuales de servicios, sólo pueden servir 

a una región limitada, así pues, son más bien las limitaciones en las -

economías las que justifican la escala relativamente pequeña de los esta-

blecimientos de servicios; pero lo anterior no es una limitante para que 

una firma opere sobre una base de unidades 't'atiples o sucursales y re-

presentaciones, ciertas funciones podrán ser desempeñadas con sujeción 

a importantes economías de escala, haciendo que se ejecuten centralmen-

te para varios establecimientos, sin burocratisMos y adaptándose a los 

cambios permanentes de las condiciones del mercado. 

... en e/ campo de ta in6ohmatica muchae compaatae thane-
nacionatee han eetab/ecido litiates pana dah emicio a &te - 
matiticee y a cuatquieh otha empheea que pague poh eLLo. El --
ejempLo ,se hepite en Loe eectohes de /a banca, Loe eythoe, Coe 
thattepohtee cameteho y mahttime, /a pubticidad y muchoe mde. 

En lo que ee denomina conglomehado4 thanenacionatee inte-
ghadoe (CTI) en que bu ghandee empheute manulactuhehae aon - 
dueffae o accionietas de empiteme de emicioe. También /a4 --
ghandee empheute de eehvicioe han ingheeado de mancha muy ac-
tiva en /a phoducción de mantqacttutaz cahactehizadae poh eu 
atta tecno/oyea (II). 

(12) Comehcio Extetioh, Op. Cit. p. 16 
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1.3) Errores y Problemas en la Ibdición 

del Producto 

Por su misma naturaleza es difícil medir los servicios ya que és-

tos son intangibles y proporcionados directawnte al consumidor o al -

productor, es diferente su medición ya que no es posible estandarizar-

los porque el servicio difiere de un consumidor a otro y no puede ser 

definido ni en términos de calidad y cantidad, ya que existe una inter-

acción entre el cliente y el vendedor, por otra parte, el efecto de un 

servicio puede ser indirecto o no observable, por lo cual el valor del 

servicio no se puede medir correctamente. 

La eedexa de loa aetvíc.i.o4 abarca una zurie de actívida-
de4 4umamente heteitogstnea,s, en /a4 que inteAvienen pkocema de 
phoducción, tecno/ogíaá, comphadohez, phoyeedone4, técnicas de 
comehcíatizaci6n y canate4 de dietnibucidn muy dquentez. Ea-
ta4 actividadea tienen poco en coman, excepto que ei pkoducto 
de /a mayotía ea inniatexi.at ... (12). 

La productividad de todo profesionista de los servicios no se puede 

medir en términos de un índice dado, como rnnría ser, rl ndmero de clien-

tes atendidos, sino más bien en términos de su eficiencia valorada desde 

el punto de vista de su cliente. 

Un dltimo problema realcionado con la imposibilidad de medir apro-

piadamente el contenido de los servicios en las mercancías, no en ténni- 

(12) Comexcio Extekioit. O. Cit. p. 76 
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nos de nroducto intermedio sino de oroducto final, es el relacionado - 

con la entrega de éstas, ame suele estar vinculado a servicios como son 

asesoría en el uso del producto, financiamiento de la compra o progra—

mas de garantía y mantenimiento; haciendo que las mediciones de valor -

tiendan a inclinarse a favor de los bienes. 

1.4) Error de la Falta de Espacio 

El análisis del crecimiento de los servicios se ha llevado sin to-

mar en cuenta el espacio de la organización y del consumo. 

Dos servicios que satisfacen las necesidades inmediatas de la po-

blación están situados relativamente cerca de las casas habitación; en 

tanto que los servicios al productor están más concentrados en áreas me-

tropolitnas escogidas, desde donde satisfacen las necesidades de negocios 

circundantes, de todo el pais e inclusive de todo el mundo. 

Como es obvio, la concentración de firmas y organizaciones varía en 

términos del grado de especialización y del alcance de las áreas que sir-

ven; al tener mercados más amplios y altos indices de especialización, 

tienen sus concentraciones en los lugares más amplios en mercado. 

—la mayo& pute de /a *Ata de loa conzultohel ee ka-
li/tu en zonas uhbanae poniéndose a dizpozieídn de una mayo. 
desanda ya que en .tse mame e4 donde ze encuen.tn.a /a in6hau-
thuetuka indu,,tAiat (13). 

113) DIAZ, Abhaham Robento, LA CONSULTORIA EN MEXICO V EL PROCESO DE SE- 
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Aquellas funciones de primer orden para toda empresa como son la 

planeación y aplicación práctica, asignación de capital, control, admi-

nistración, compras y concesionaniento; se van centralizando en oficinas 

supervisoras, oficinas de ingeniería de diseño, donde profesionistas al-

tamente capacitados supervisan dichas funciones con el auxilio de equi-

po de computaci6n. 

2) Función Integradora de los Servicios 

George Stigler, basado en una tósis económica de Adan Smith, según 

la cual, la división del trabajo está limitada por la extensión del mer-

cado; explica caro dicha tésis es aplicable al crecimiento croe han ido 

registrando las Empresas que producen o prestan servicios. 

Este te6rico, afirma que la producci6n de una empresa darlo, es el 

resultado de toda una serie de actividades aue tienen diferentes costos 

v que participan de diferente manera del bien o servicio final. 

Cuando los costos de producción de una función determinada están su-

jetos a crecientes econanías de escala un crecimiento del mercado favore-

cerá que nuevas firmas penetren el mercado para ofrecer el bien o servi-

cio en términos favorables. 

lo anterior no es una explicación completa puesto que debe de tomar-

se en cuenta todas las características de la empresa moderna. 

LECCION DE CONSULTORES. té4b,i4 pholuionat paha obtenek et aliado de 
Lic. en Economía, 1TAM. México, D. F. , 1978, p; 8 
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Si se analiza detenidamente el desarrollo de los servicios al pro-

ductor, nos encontramos que éstos han tenido una función integradora al 

vincular las partes y funciones crecientmente diferenciadas y especia-

lizadas del mercado, por ello la participación de los gobiernos en la 

prestación de los servicios pdblicos es cada vez más amplia, favorecien-

do a la iniciativa privarla para que esta pueda ofrecer servicios más es-

pecializados fundamentalmente al productor. 

Actualmente no es posible que toda empresa genere internamente todos 

los servicios oue necesite, solamente' aquellas cementas lo bastante --

grandes en tamaño y escala de operaciones justifican tener personal en 

servicios especializados. 

Alargo plazo la tendencia a la creciente especialización hará que 

poco a poco los servicios especializados que se producen internamente -

en diVersas áreas se vayan desincorporando, para formar diferentes com-

pañías de servicios con econcudas de escala que puedan satisfacer las 

necesidades tanto de la firma a la que pertenecían incorporadas, cano 

a firmas pequeñas que también tendrán acceso a estos servicios dependien-

do de sus necesidades espeLtficas y a un costo más bajo que si estas em-

presas intentaran generarlos internamente. 

El gran auge que se ha registrado en los servicios está relacionado 

con dos aspectos fundamentales que son: la transformación relacionada -

tanto con lo que se produce y la forma en que se produce, reflejando es-

te hecho la tendencia hacia una mayor diferenciación del producto debido 

a los cambios en la demanda del consumidor y por la presión que ejerce el 
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productor para abrir nuevos mercados; pero conservando los que ya se 

tienen. 

L04 amicioa al productor dinamizan y IlexibUizan fa -
economía entena al modi6ícak /oa conceptoa mísmoa de bíenea y 
aehvicioa, ya que loz pkoductoz induztniafez contienen cada - 
vez mda componentea de aehvícioa, y en aegunoz eaaoa ae mez-
clan de taf loma que f2egan a áen intekcambiabfez (14). 

Generalmente los servicios aue más han crecido tanto al consumidor 

como al productor son aquellos que han podido ser industrializados, lo 

que da a las firmas de servicios la posibilidad de establecer economías 

de escala, operando sobre una base de unidades mültinles. 

El incremento en la atención a la salud v a la educación son indi-

cadores de las sociedades modernas por los recursos humanos calificados, 

aue finalmente conduce a la transformación en la forma en aue se orga-

niza la producción en la economía, en un cambio en la tecnología, en el 

mercado de trabaio, en el mercado de los consumidores. 

. foz inveázioniztaz que necezítakan eztoz 4CAVíCia4 - 
tendhían que mantener ghandea vo/dMenel de pho6eaioní4ta4 muy 
cali6icado4 dentko de zu eathuctum de coztoz, zin únet Ca - 
zegukidad de pode& contar con 104 aehvicioa muy eapecializa-
das y también ezcazoz de aCguno4 pxo6ezionizta4 y empkezaz co-
mo acida el caao de £04 catudioa 6otoghamakico4, batimIthicoa 
y de exptokación geohidkológica entre othoa (15). 

(14) Comekcio Extetiok, OP. Cit. p.5 
(151 DIAZ Abnaham Roberto, Op. Cit. pp. 1-2 
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3) ECONOMIA SUBTERRANEA 

La descripción y análisis se han centrado exclusivamente en las 

corrientes oficiales registradas, sin embargo, debe mencionarse la eco-

nomía subterránea para tener un panorama más uulypleto. 

Desde la época de la revolución industrial, una parte de tnaa% las 

economías nacionales ha (n'izan:lid° un elemento no registrado, que en la 

actualidad ha recibido varios nombres como; mercado negro, economía --

clandestina, economía sumergida, economía subterránea y otros términos 

semejantes; estas actividades incluyen la prostitución, tráfico de dro-

gas, latrocinios, robos y fraudes, transacciones monetarias ilícitas, -

trabajos ilegales no registrados y evasión fiscal. 

Asía= el crecimiento de los servicios oficialmente registradnq 

obedecen a una multiplicidad de factores interrelacionados, el crecimien-

to de la econamía subterránea responde también a diversos elementos; des-

tacando en primer lugar, el gran ndmero de disposiciones oficiales (prin-

cipalmente fiscales) y de restricción y prohibiciones en muchos países 

de economía de mercado. 

Infringir estas reglamentaciones puede ser muy lucrativo ya que se 

obtienen abundantes ganancias ilícitas libres de impuestos. 

La segunda causa de la extensión de la economía subterránea se debe 

al efecto de la depresión mundial a partir de mediados de los años seten-

ta, que provocó despidos y supresi6n de puestos; muchos trabajadores ex-

pulsados así de la economía legítima se ven forzados a encontrar alguna 
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ocupación en la economía clandestina con salarios abajo del mínimo y -

sin beneficios de seguridad social. 

4) El Sector Servicios en la Economía 

Mexicana 

En la econanía mexicana el sector servicios ha ido cobrando mayor 

importancia, para el año de 1985 este sector aportó el 62% del PIB y el 

60% del empleo en 1984 (16); desafortunadamente no existen estudios lo 

suficientemente desagregados para determinar la importancia del subsec-

tor otros servicios, para favorecer a aquellos que establezcan encadena-

mientos de alta productividad con los otros sectores de la econanía. 

Tampoco se ha podido determinar con precisión el destino de las ex-

portaciones de otros servicios; ya que aparentemente su mayor mercado es 

América Latina y en menor medida EEUU, esta explicación se basa en que 

la caída de las exportaciones de servicios a partir de 1982 se relaciona 

con la recesión económica que se presentó casi simultánea,ente en México 

y los demás países latinoamericanos, ejemplo de ello fue la caída de las 

exportaciones de servicios de ingeniería y construcción, en el momento -

en que se creaba una elevada capacidad excedente en México. 

México figura entre los 15 principales exportadores mundiales de --

servicios debido a su canpetitividad internacional en turismo y en servi-

cios por transformación (industria maquiladora) principalmente, existien- 

(16) Vedme £04 cuadAo4 1 y 2 
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do ventajas en el rubro otros servicios cera los reaseguros, servicios 

de ingeniería y arquitectura, producci6n de programas de uumputaci6n y 

varias actividades relacionadas con el cine y la televisión. 



CUADRO 1 

MEXICO 	: 	estructurn sectorin del 	P.I.D 

SECTOR 1970 1975 1900 1904 1905g 

PID 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 
SECTOR PRIMARIO 11,9 10,1 8.9 9.5 9.6 
SECTOR SECUNDARIO 26.0 27,5 29.3 29.3 29.3 
MANUFACTURAS 23.2 23.8 24,6 23.7 23.4 
MINERIA 2,5 2.4 3.2 3.0 4.1 
ELECTRICIDAD 1.1 1.3 1.5 1.8 1.8 
SECTOR SERVICIOS 61.3 62.4 61,0 61.2 61.9 
CONSTRUCCION 5.2 5.3 5.4 4.7 4.7 
COMERCIO 22.4 22.3 22,4 21.1 21.6 
TRANSPORTES 4,1 5.2 5.0 5.8 5.7 
COMUNICACIONES 0.7 1,0 1.5 1.7 1.9 
OTROS SERVICIOS 28.9 28.6 26.7 27.9 28.3 

4. DATOS PROVISIONALES. 	• 
FUENTES: SPP.INEGI, CUENTAS NACIONALES, Y LOS INFORMES ANUALES DEL DANCO DE MEXICO, 

EN COMERCIO EXTERIOR VOL,, 30 Ng 1, p. 7 

CUADRO 2 

MEXIC01 ESTRUCTURA DEL EMPLEO POR SECTORES 
(PORCENTAJES) 

SECTOR 1970 1975 1980 1984 

EMPLEO TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
SECTOR PRIMARIO 34.1 29.1 26.1 26.2 
SECTOR SECUNDARIO 14.6 14.3 14.4 13.5 
MANUFACTURAS 13.2 12.8 A2.8 11.9 
MINERIA 1.1 1.2 1.3 1.3 
ELECTRICIDAD 0.3 0.3 0.3 0.3 
SECTOR SERVICIOS 51.3 56.0 59.5 60.3 
CONSTRUCCION 6.2 7.3 9.0 7.3 
COMERCIO 15.3 14.5 11.3 13.6 
TRANSPORTES 3.0 3.4 4.3 5.1 
COMUNICACIONES 0.4 0.4 0.6 0.4 
OTROS SERVICIOS 26.4 30.4 34.3 33,9 

FUENTE: SPP, INEOI, CUENTAS NACIONALES, EN COMERCIO EXTERIOR EN VOL 38 Ng 1 
EN COMERCIO EXTERIOR VOL., 30 No 1, loc. cit. 

(30) 
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CAPralL0 II 

CONCEPTOS BASICOS SOBRE INGENIERIA Y CONSULTORIA 

La ingeniería considerada globabnente emprende el conjunto de ac-

tividades y suministros que dan por resultado la realización de una ins-

talaci6n o de una obra de ingeniería civil, es decir: 

...et conjunto de tahem conceptuales y phdeticae que caen 
dentho de /a eliSeka de la ,técnica y la ingenimia y que son ne-
cuaníah paha /a heatización de/ proyecto (1). 

(1) Comi4ión Económica paha Euhopa, Guía pana /a Redacción de Conthato4  
Intehnacionate4 de Comultoda TInica en Matehia de Ingenie/da, in-
citado algunos a4pecto4 conexos de cuiztencia técnica, Naciones - 
Unídae, Nueva Yohh, EEUU, 1983, p. 1 

(34) 
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En sentido amplio la ingeniería se divide en tres ranas que son -

las siguientes; 

L04 eehvicioe de coneuttohia «laca, helacionado4 eeen-
cialmente con lae apohlacionee íntetectuatee (mutación de - 
4eAvicio4) heepecto del di4eno de la planta, la pupatación -
de /u phoyectoe y planos y La 4upekviulón de loa taabajo4. 

La ingeníehtá de pkoceeoe, que ee hellehe a /a thaneml-
eión a/ dueño, del mocee° o phoceeoe neceeaníve paha la con4-
tnucc-ión de un complejo induotkial y 4u explotación Iconthatoe 
de taanzlekencia de conocimientos .técnicos, tkan4dekencia de 
Mocuu y de conceaidn de patenteal; y 

La íngenlehia de conethucciln que ze heplehe bdeicamente 
a/ dieeño y a/ eumininho de equipo y matehialle y/o a/ monta-
je de to in4talac.i.one4, con inclu4ión cuando eea nece4aVo, -
de bu obaa4 de ingeniehia civil (2). 

La ingeniería de consulta, a la que denominaremos consultoría, se 

refiere a los servicios intelectuales prestados por un individuo o un -

grupo, con o sin personalidad jurídica, es dedir; de ingenieros, técni-

cos y especialistas en diversas disciplinas organizadas en equipos perma-

nentes que disponen de los medíos necesarios para llevar a cabo ciertas 

funciones de investigación, diseño y supervisi6n en la construcción de 

instalaciones v compleios industriales, pero no incluyen la edificación, 

el suministro de equino, la concesión de licencias o la transferencia de 

procesos de fabricación. 

(21 ?bid, p. 2 
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1) Contratos de Consultoría e Ingeniería y 

Selección de un Consultor 

Existen dos tipos de contratos, el primero se refiere a la consul-

toría técnica con respecto a la totalidad de un proyecto y el segundo, 

a la consultoría técnica con respecto a parte de un proyecto. 

El ingeniero o la empresa consultora pueden suscribir contratos de 

consultoría técnica que abarquen funciones uumpletas de su incumbencia. 

Un contAato helativo a la totalidad de un proyecto phevé 
la mutación de 6envicio4 con Aupecto a Loda4 fas etapas de 
ese proyecto. Sin embrago, a vece4 xezutta digae piteveA, --
con una exactitud zu<iciente. todo e/ dcance de 104 4eAuicia6 
de a4e6ommiento nue vuedan zen necezetio4 en /a4 atilna4 eta-
1316; y Las .tareas del consultan pueden, en un miamo contuto 
divídime y deVniue en etapas zuce4ivad del pkoyecto (3). 

Los contratos de funciones parciales, en los que se desempehan una 

o más funciones muy pueden ser, la etapa de preinversidn y los estudios 

de conjunto. 

La celebración de este tipo de contratos da mayor flexibilidad a -

las relaciones del cliente y la firma de consultoría a lo largo de todo 

el proyecto. 

En una serie de contAatoe concektado4 sucesivamente, cada 
una de las pan-tu tiene derecho a nenaue a concertar el con- 

(3) Ibid, p. 3 
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trato xetativo a /a etapa .siguiente 	moyecto. En conbe-
cueEcÁa .fas paltu ateten indican en eu contrato el to,s een- 
v.ic.ioa del couuttoh 4e 4egtakán ptutando o no en ea etapa 
o etape 4iguiente4 (4). 

La relación entre una firma consultora y el cliente, es indepen-

diente de otras que éste última tenga con diversos proveedores de ser-

vicios y suministros en las diferentes etapas del proyecto en que se -

trabaje y del cual todos los proveedores forman parte. 

No existe una norma internacionalmente reconocida para hacer la se-

lección de una empresa de ingeniería y consultoría; pero antes de proce-

der a dicha selecciónse da por supuesto que el cliente ha definido el -

proyecto, así cama el procedimiento de selección nombrando a una persona 

o a un oculté de selección para la recomendación o elección de las fir-

mas consultoras. 

El cliente generalmente establece contacto con asociaciones profe-

sionales, representaciones diplomáticas y comerciales, cámaras de caner-

cio; puede recurrir también al registro de empresas de consultoría que 

tienen algunos bancos y organismos públicos. 

Dependiendo del tipo de proyecto y de la curricula de la firma de 

consultoría, se depuraran los posibles candidatos hasta reducirlos a tres 

o a cinco empresas, para finalmante escoger a una o a tres anuas, se-

gún los requerimientos de la etapa de un proyecto, 

(4) ibid, p, 4 



38 

2) Relaciones Cliente-Consultor 

Al completarse todos los estudios preliminares de la etapa de pre-

inversién el cliente escogerá el método en que se llevará a cabo el pro-

yecto. 

A nivel internacional se reconocen cuatrométodos principales que 

son: el método clásico, el método interno, el método de gestión del pro-

yecto y el método de entrega llave en mano. 

2.1) Método Clásico 

El cliente contrata a la firma de consultoría como asesor profe-

sional en la elaboración de planes y especificaciones del proyecto a --

realizar, y es, la encargada de recibir las ofertas de otros contratis-

tas de suministros encargandose de la supervisión y ejecución. Puede re-

presentar a su cliente en las negociaciones con los contratistas y con-

certar contratos siguiendo las instrucciones de éste. 

2.2) Método Interno 

En la realización del proyecto, la mayor paste del personal es lo-

cal y contratado por el cliente, esto es posible cuando el personal in-

terno esta suficientemente calificado para planificar, organizar y eje-

cutar un provecto. 

Las funciones de la empresa consultora se ven reducidas al asesora- 
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miento en aspectos específicos del proyecto en los cuales, el personal 

interno no cuenta con la suficiente experiencia. 

2.3) Método de Gestión del Proyecto 

Las funciones de planificación del proyecto, su gestión, servicios 

de estudios técnicos, las compras, la dirección de construcción, las con-

signaciones y otros aspectos del proyecto como asistencia para la organi-

zación de su financiamiento son contratadas con una sola firma de inge-

niería y consultoría, no incluyendo la construcción del proyecto. 

La emptua de con4uttolda que utiiiza e/ método de ge4-
tión de/ prtoyecto negocia y phepaha conthato4 con .todas lah - 
ent¿dade4 que paitticipan en el imocuo de conatnacción y ges-
tionan .ea actividadu de con4thucción pxopiamente dícheo, En 
e4t14 actividades ta emphe4a actúa como agente dee c/Lente y 
no como conthati4ta como en e/ caso del método de entkega ¿la-
ve en mano (5). 

2.4) Método Entrega Llave en Mano 

Consiste en un paquete integral, contratado con una sola entidad, 

que puede ser una empresa, grupo o consorcio; dicho paquete incluye la 

concepción y construcción del proyecto, siendo opcionales por las partes 

contratantes los servicios para la financiacióndel proyecto. 

(5) Ibid p. 1 
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En la heatización de un pnoyeeto de enttega ttave en ma-
no e.e ingenien° consultoh puede de4eopeilait. das 4uncionee <sepa-
nadal: ptimmumente, una duncídn de aóeloh dee pnopietahio, 
auudandoee a delEnin cLuumente 4114 neeezidadu linate4 y a - 
evatuan ta4 ole .taz ptuentadaz 	entidade6 upeciati-
da4 en conthatoe de entnega Llave en mano; en hegundo tugaa 
una luneión de zubcontnatieta en eza entidad en calidad de a4e-
40n de ea emanua o como mainato de un consoneio de emuneza4 
(6), 

3) Transferencia de Tecnología 

La tecnología se papan definir en términos generales amo el conoci-

miento de como hacer toco lo relacionado con la actividad económica, o 

se puede definir más concretamente cato una colección de procesos físi-

cos que transforman insumos en productos, junto con los acuerdos socia-

les , es decir, nos remitimos a las formas de organización y métodos de 

procedimiento que integran las actividades involucradas en la realiza-

ción de dichas transformaciones; ambas definiciones coinciden en nue la 

tecnología consiste en algo más que la colección de planos, maquinaria y 

equipos los cuales por si mismos forman sólo una parte del proceso de -

transferencia de tecnología, puesto que la parte canplementaria de estos 

recursos materiales es el "sabpr cano" utilizando 6ptimamente a éstos, 

capacitando para ello al receptor de tecnologia. 

La transferencia de tecnología entre paises desarrollados se reali-

za de una forma relativamente codificada por medio de planos, fórmulas 

etc. El receptor por su mismo grado de desarrollo es capaz de dominar y 

(6) Loc. 
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utilizar los conocimientos transferidos de manera efectiva y con relati- 

va facilidad, en este caso sólo importa lo que se ha designado con el - 

nombre de tecnología básica. 

A su vez, la transferencia de tecnología que se da entre países - 

desarrollados y subdesarrollados presenta un desfase tecnológico que -- 

obstaculiza segdn el arado de desarrollo de los Países, el arrannue - 

de un Proceso tecnológico en el país receptor, que se ve en la necesi- 

dad de contratar además de la tecnolaía básica, la tecnoloaía wm 	lemen- 

taria, aue consta de toriA una gama de servicios aue canacitará a los re- 

cursos humanas locales en el como utilizar la tecnología básica. 

Todo proyecto de trnasferencia de tecnología, concebido desde su 

etapa inicial hasta la etapa de funcionamiento debe tener como requisi- 

tos los siguientes puntos establecidos por el Banco Mundial y que a con- 

tinuación se enlistan (7). 

a) Preinversión, viabilidad y estudios de mercado. 

b) Estudios detallados previos al proyecto de tecnologías alternativas 

que podrían usarse en el proyecto. 

c) Ingeniería básica,- concretización del proyecto central seleccionado 

para el proyecto en diagramas de fabricación específicas del proyecto 

planos y diseños. 

d) Ingeniería de detalle.- planos arquitectónicos y de construcción de 

la planta, especificaciones precisas de equipo y materiales, planos 

(7) UNCTAD, Lob Sekvicio4 q e/ Pnoee4o de De6mAdh. Nacione4 Unida4. 
Nueva l'oía, EEUU, 1986, pp 18-19 
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y diseños de instalación, etc. 

e) Adquisici6n y construcción. 

f) Capacitación del personal del proyecto. 

g) Iniciación y servicios de reparación 

De la anterior clasificación debemos distinguir lo que constituye 

la tecnología básica y a la complementaria. Con respecto a la primera, 

los puntos c, f y g son los que la integran; los puntos restantes corres-

ponden a la tecnología canplementaria; pero el receptor de tecnología -

tendrá la necesidad de otros servicios adicionales que le permitan man-

tener el proyecto después de su iniciación, entre estos servicios tene-

mos dirección, mercadeo, mantenimiento y servicios de control de cali-

dad. 

Algunos de estos servicios reirán ser generados en el país re-

ceptor, por tal situación tendrán que importarse; y, dependiendo de las 

condiciones que priven en el contrato entre el proveedor y el receptor, 

el primero puede proporcionar todos los servicios mencionados anterior-

mente, así ceno los posteriores al arranque. 

3.1) Transferencia Directa e Indirecta 

En el caso de los países en desarrollo, estos tienen nue adquirir 

todos los servicios de tecnología unplemntaria, y lo pueden hacer -

negociando con el proveedor de tecnología básica para que éste los pro-

porcione realizandose así una transferencia directa, por otra parte, el 

patrocinador del proyecto puede dejar que el proveedor subcontrate a - 
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otras firmas, sean éstas de su país o de otro, para que proporcionen -

los servicios complementarios; esto es lo que llamamos transferencia in-

directa de tecnología. 

Los círculos académicos latinoamericanos cuestionan la contratación 

de paquetes integrales, porque argumentan que éstos impiden que los re-

cursos humanos del país receptor puedan capacitarse sobre la marcha. 

A pesar de que se reconoce la verdad de esta situación, la mayoría 

de los países en desarrollo contratan paquetes globales, en especial - 

para el diseño y construcción de industrias tánicamente complejas cauro 

la petroquiláca, la del acero, la de metales no ferrosos, la generadora 

de energía eléctrica, la minera e industrias de proteso continuo. 

En primera instancia se afirmaría que la contrataci6n de paquetes 

integrales por parte de los países en desarrollo, es el resultado exclu-

sivo de la presión que ejerce el proveedor sobre éstos; pero existen va-

rias condiciones aparte de ésta, entre las que se encuentran, la prefe-

rencia del receptor por contratar servicios de =millas de ingeniería 

y consultoría internacionales, por considerar que éstas son más eficien-

tes y confiables que las locales. 

Se espera de un paquete integral la seguridad y concordancia entre 

los elanentos que lo forman, garantizando tanto la etapa de realización 

como la de funcionamiento del proyecto, evitanclose así contingencias y 

reduciendo el tiempo que se llevaría en elegir a la firma nacional más 

capacitada, o bien, negociar con varios proveedores internacionales, lo 

cual, finalalmente repercute en los costos globales de un proyecto. 
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a) Lao entidadu heceptona, connecta o inconnectamente 
tienden a aeleccionan 4ubcontnati6ta4 exthanjehas y no a las 
locatee, aún cuando bto4 letimo)s tengan una ama ventaja en 
cuanto a precio, debido a que pienzan que .fa experiencia ma-
yor de /a4 einpnezas extnanjenas ()luce mejone4 pen4pectiva4 
pana completan e/ phoyecto con opontunidad q bien técnica-
mente, 

b) Loa pkopietahio4 de /a tecnología tienden a ()lucen 
ganantía‘s de realización afilo ei ae atilizan conthatiistaz 
de .ingente la con una expeAiencia ettablecida en cae campo y, 

e) Lao inaLitucione4 6.inanciadona.4 (tanto oliciaiea -
como páivadas) tienden a condicionan loa ph6stamo,s al U60 de 
conthatiAtaz intennacionalu edstabeecidoó 

4) Diferencias entre una exportación tra-

dicional de una mercancía y una venta 

de servicios de consultoría e ingenie-

ría 

En la producción de una mercancía en un país determinado confluyen 

una serie de factores productivos que optimizan el costo de producción. 

En los servicios de ingeniería y construcción, esta situación no -

prevalece, en razón de que al implementar un proyecto de ingeniería, se-

rán distintos los costos de los insumos (capital financiero, personal -

técnico, equipo de construcción y materias primas entre otros), en rela-

ción con su producción. 

Este hecho origina que en múltiples ocasiones la venta de servicios 

al exterior aparentemente no contenga ningún factor nacional tangible. 

Como se mencion6 en el capítulo 1, existen diferencias en lo que se 

(8) BIRF, NORTE-SUR Thawslenencia de Tecnología, Banco Internacional de 
Reconztnucción y Fomento, akvskington, D. C., 1986, p. 28 
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refiere a las exportaciones de mercancías que son registradas en le be-

lanza carrcial y los servicios de ingeniería, de los cuales sólo se re-

gistran aquellos rubros tangibles y colaterales a la venta de Estos cano 

son: la venta de insumos, contabilizados en balanza camercial;y en balan-

za de pagos quedan registrados servicios cama el envío de remesas finan-

cieras del personal que trabaja en otro país, la repatriación de ganan-

cias de la empresa bajo la forma de préstamos vinculados a la operación 

bancaria con un depósito a igual plazo. 

La venta de servicios de ingeniería y consultoría al exterior 

no es simplemente una exportación, sino un hecho mucho más camplejo con 

carácter transnacional que interrelaciona boda una serie de acciones y 

mecanismos que pueden realizarse simultánea o sucesivamente porque can-

prende facetas de canercio, financiamiento, movimientos internacionales 

de capitales, tecnologías y personas. 

5) La Transnacionalización cano ins-

trumento de la venta de servicios 

de ingeniería al exterior 

Las firmas de ingeniería y consultoría cuando empiezan a realizar -

la venta de sus servicios al exterior se enfrentan con problemas intitu-

cionales, en virtud de que la organización de la empresa fue diseñada pa-

ra operar en su país de origen, así también, las diferencias de leyes en-

tre los países y la diversidad de patrones culturales hacen que la orga-

nización original de una empresa de este tipo sea un obstáculo, a manera 
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de ejemplo, se observa que en ocasiones los á ►ises que solicitan servi-

cios de ingeniería y consultoría, exijan a las empresas concursantes que 

se constituyan en una figura jurídica nacional para que se lleve a cabo 

el proyecto por la empresa ganadora del concurso, obligando con ello a 

las firmas a establecer subsidiarias. 

En la práctica del canercio internacional, las legislaciones nacio-

nales constituyen el obstáculo más eficiente para la prestación interna-

cional de servicios de ingeniería, que para el mercado de bienes, por -

ello, las grandes firmas asumen la conformación transnacional adecuada 

que les permita realizar sus propósitos, ya sea bajo la forma de subsi-

diarias o de otras figuras empresariales ubicadas en paraísos fiscales; 

solventando así problemas fiscales, laborales, cambiarios, de seguro so-

cial, de importación y exportación temporal de equipos. 

6) El ahorro nacional y la demanda 

de servicios 

La prestación de servicios de ingeniería y consultoría está relacio-

nada siempre con una inversión, y la demanda que de ellos se haga depen-

de de la formación de capital y de los ptuytamas de inversión y desarro-

llo de cada país. 

Los planes globales de desarrollo dividen los proyectos de inversión 

por sectores, dependiendo de su importancia y sus necesidades especificas, 

finalmente de esta división de la inversión por sectores se obtiene la 

demanda nardnal de servicios de ingeniería y consultoría que reauiere el 

plan de desarrollo de que se trate; pero dicha demanda sólo es teórica. 
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La demanda efectiva es aquella que cuenta con recursos financieros 

y por ende con capacidad de pago. 

En la actualidad existe una gran desproporción entre los prugLamas 

de inversión y los recursos financieros que se requieren para realizar-

los. 

Se afirma que la escasez de recursos condiciona la demanda de servi-

cios, así pues, cuando el ahorro nacional no es suficiente hace falta un 

financiamiento adicional, el cual, compensará la parte faltante del aho-

rro y estimulará a éste, porque el compromiso contraído será pagadero en 

un futuro. 

Es así como adquieren importancia las líneas de crédito a largo pla-

zo, ya sean nacionales o extranjeras; pero por lo general el crédito exis-

tente se ofrece en función de los intereses de los proveedores de éste, 

razón por la cual en muchos casos no son las inversiones proritarias las 

que son puestas en marcha. 

7) La inversión pdblica y privada en 

la prestación internacional de ser-

vicios de ingeniería y consultoría 

En los países en desarrollo la construcción de viviendas es el área 

donde más invierte la iniciativa privada en cuanto a servicios de ingenie-

ría. 

Con respecto al campo de construcción y montaje industrial la inver-

sión privada participa en forma minoritaria; pero significativa. 



48 

En su mayoría los servicios de ingeniería y consultoría son reque-

ridos por entidades palancas, es decir, las empresas estatales y paraes-

tatales, a través de sus gobiernos negocian la contratación de los ser-

vicios requeridos, y en especial los más complejos, ello debido a la na-

turaleza de la inversión palanca, esto hace que la configuración del mer-

cado de estos servicios tenga una conformación oligopsónica. 

El país receptor de servicios, sólo podrá aumentar su poder para de-

sarrollarsús inversiones en los proyectos más urgentes para su desarro-

llo, cuando la capacidad nacional de prestación de servicios se acerque 

a la autosuficiencia y el ahorro nacional sea suficiente para tener capa-

cidad de negociación, motivo por el cual la venta de servicios al exte-

rior es una estrategia que fortalece a éstas devolviéndoles su capacidad 

de negociación. 

8) Mecanismos de crédito y contexto 

inflacionario 

La inflación a nivel internacionalva acappañada de un deseo de supe-

rar los recursos disponibles mediante la vía del consumo, en la que el 

crédito adelanta el ingreso, o bien, por la inversión de recursos finan-

cieros extranjeros, los cuales anticipan el ahorro. 

En ambos casos el crédito anticipa al ahorro, haciendo cautivo el 

mercado futuro nara la nroduccian actual, este es el caso de los nrovee-

dores de crédito nara bienes de canital; cero en nuestro sobre servicios 

esta relación no se observa en su totalidad; norme existen elementos co- 
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mo son la mano de obra calificada, las materias primas; que representan 

gastos complementarios que no son cubiertos por los créditos obtenidos 

y que no son cuestión de interés para los proveedores de crédito para -

bienes de capital, puesto que tendrían que anticipar otra línea de crédi-

to para los gastos locales, perdiendose así el objetivo principal que es 

el financiar la compra de los factores de la producción del país que ce-

de los créditos. 

Si los créditos provienen de organismos financieros internacionales 

pdblicos, las líneas de crédito se establecen en ambos sentidos; pero la 

banca internacional privada sólo da crédito para la auqpra de bienes de 

capital. 

104 banco4 comencia/e4 en gene/uf, no tienen de4eo4 de 6i-
nanciat p/antaz a mema que e/ contuti4ta e4t1 lineado en bn 
pnopdo paZ4 (actitud que no 4e Limita a phoyectoe pethoquaico4). 

Loe bancoe pueden &Ivo/Leca a einph.ezab de ingenienia panti-
catanez o moveedone.4 de equipo debido a Irle ganantiá4 que ()lu-
cen o debido a que tienen tazo4 upeciatez con e4a4 empu4a4. 

E4toz /azo4 pueden 4eA a t'uy& de la pkopiedad din.ecta o 
indikeeta o de acuendo4 dihecto4 o menoe ind¿neetcus pana phoyeen 
paquete4 en /04 mencado4 extaanjeko4 19). 

Las agencias financiadoras nacionales en los países en desarrollo no 

pueden comenzar a igualar la serie de recursos financieros que apoyan a 

los proveedores internacionales de servicios de ingeniería y consultoría 

así cauro de equipo. 

(9) BIRF, NORTE-SUR, Iba p.59 
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Los bancos locales de estos paises por lo general racionan el cré-

dito y no prestan para proyectos muy grandes, en contadas ocasiones ofre-

cen créditos a largo plazo o períodos de gracia que necesita todo proyec-

to (los períodos de gracia hasta de tres años son otorgados usualmente 

por bancos internacionales); adn cuando los bancos locales tengan recur-

sos financieros, no se transforma el dinero del capital en créditos a -

largo plazo. 

Las estructuras bancarias locales con frecuebcia son inflexibles y 

carecen de las conexiones necesarias con los industriales. 

Qa4 conexiones e4tAecha4 entne /a4 inet/tueione4 
naneieium y /a4 emphe4a4 induatniatez en toa pa.C4e4 dezahhotta-
doe, junto con nive/e4 inadecuadas de ahorno ( y pon lo tanto de 
6uente4 /ocale4 dependientes del linanc,¿amiento a tanga plazo) 
en pat4e4 en deaahholto, tienden a eztíntablit £a tnan4Seneneia -
de tecnologta en páma de van-Lob paquetes nedizado4 pon lo¿ - 
pnoveedoke4 extimajeAo4 (10). 

9) Flexibilidad de la oferta 

La estructuración de las empresas prestadoras de servicios es más -

flexible que la de las (apresas industriales. 

Por las características propias de la ingeniería y la consultoría, -

cada trabajo realizado por éstas tiene elementos relevantes que hacen sin-

gular cada obra, la especificidad es sello de originalidad, muy pocas son 

las repeticiones entre un trabajo y otro, a diferencia de las empresas 

industriales de producción en serie. 

110) Iba p. 61 
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La necesidad de nuvilización de la capacidad productiva al lugar -

donde se realizará la obra, impone adaptaciones en la organización de 

estas empresas, lo cual va a influir sobre la oferta de servicios. 

En la mayoría de los casos el costo de los equipos y herramientas 

utilizados en la construcción , es amortizado en el primer trabajo en -

que son empleados, debido al gran desgaste que sufren. Esta cuestión es 

importante porque se podría argumentar que con mayor apoyo a la investi-

gación tecnológica se podría lograr que el equipo y maquinaria de cons-

trucción fuera más durable, pudiendose aprovechar en otras obras. 

Efectivamente, el apoyo a la investigación tecnológica puede lograr 

esto y más; pero existen dos variables por las que esta situación se ha 

mantenido así. 

1) El capital fijo de una empresa de ingeniería es efímero, lo con-

trario sucede en las empresas industriales de producción en serie, don-

de la conservación y mantenimiento del equipo se refleja en una reduc-

ción de costos. En las empresas de ingeniería, aunque la durabilidad del 

equipo pudiese reducir costos, no es una condición necesaria y obligato-

ria para éstas, porque habrá casos en los que aunque trate de evitarse, 

se introducirán costos financieros por capacidad ociosa, si los equipos 

fueran más durables. 

Así pues, el mercado oligopsónico, la diferencia existente entre la 

diversidad de trabajos de ingeniería realizados, la relativa duración de 

los equipos de construcción, el traslado de éstos al lugar de la obra, la 

menor dimensión relativa del capital fijo, de estas empresas en compara- 
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ción con las industriales. son elementos aue inciden en la oferta alobal 

de servicios; aue se manifiesta en la conformación de las empresas de --

dos maneras: 

a) Al tener uue trasladarse el enuino al lucrar donde onerará v al 

ser poco el capital fijo invertido en equipo. el nacleo de las empresas 

de ingeniería y consultoría está constituido por, la capacidad gerencial 

y la experiencia de sus recursos humanos, que asegura la eficiencia ope-

racionaldando pauta a la movilizaci6nde los recursos. financieros. 

b) La movilización relativa de los factores productivos favorece la 

reducción de costos, permitiendo asumir cuando se requiera las formas em-

presariales adecuadas, las cuales modificaran parcial o totalmente el con-

texto institucional y administrativo de la empresa de que se trate. 

Dicha capacidad de lograr nuevas formas empresariales que hagan po-

sible que un empresa se vuelva líder en su ramo más fácilmente que en las 

empresas industriales no implica que las capacidades y estructuras pro-

ductivas se hayan cambiado, sino que por lo general, son las mismas capa-

cidades gerenciales y administrativas, así capo el personal altamente ca-

lificado de know-had; pero reagrupados en nuevas formas empresariales, -

este hecho se pende comprobar, puesto que la oferta global no sufre mayo-

res alteraciones. 

t 

	

	
2) Al ccmercializar los servicios de consultoría e ingeniería, las - 

empresas no respaldan sus credenciales en la cantidad de su producción, -

sino que se avovan a otros lineamientos como son su experiencia y el re-

gistro de su desempeño; el equipo y demás capital fijo son partes acople- 
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memtarias del curriculum de las empresas mencionadas. 

10) Vocación para el consorcio 

La flexibilidad con que se realiza la producci6n de servicios de -

ingeniería y consultoría, hace posible la concertación para que distin-

tas empresas puedan conjuntar sus esfuerzos. 

La movilidad de los recursos humanos y del equipo para la realiza-

ción de una obra, no presenta las dificultades de distancia y riesgo a 

que están sujetas las empresas industriales cuando llegan a concertar -

esfuerzos en la producci6n. 

El anterior punto se refiere a la transferencia y combinación pro-

ductiva entre empresas. 

A pesar de la fuerte demanda que existiese de servicios de ingenie-

ría y consultoría, el cambio jurídico-institucional y la transferencia -

o combinación de aptitudes entre las empresas del ramo formando consor-

cios, dan respuesta ágil y adecuada a las demandas planteadas. 

Existen varios factores como son las ventajas comparativas desde el 

punto de vista laboral, fiscal, etc. para que un consorcio pueda originar 

una nueva empresa o solamente integrar un grupo de trabajo y apoyo duran-

te el timo determinado por los integrantes, independientemente de que 

el consorcio forme una nueva empresa; las empresas que lo integran obten-

dran más experiencia, la cual formara parte importante de su curriculum. 

Esta ventaja de formar consorcios tanto a nivel nacional como inter-

nacional fomenta la transnacionalización de las empresas en cuestión de - 
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especialización y forma empresarial. 

11) Beneficios de la venta de servicios 

en balanza de pagos 

los beneficios que puede percibir el país de origen de las empresas 

que venden sus servicios al exterior están vinculados a la relación que 

éstas tengan con la econanía nacional. Uno de los fines más iniortantes 

de este tipo de compañías es la de servir de nexo en la pramocide de las 

exportaciones de bienes de capital, de la venta de servicios umplenr..n-

tarios como son fletes, seguros entre otros. 

Si no llega a existir un fuerte vínculo entre la econanía y las --

firmas de ingeniería y consultoría con tendencias transnacionales, los 

resultados directos e indirectos del desempeño de éstas se reflejaran -

más en la econanía internacional que en la nacional. 

Entre los elementos para la evaluacióri de los efectos de venta de 

los anteriores servicios se encuentran los efectos cualitativos y los -

efectos cuantitativos; respecto a los primeros, son difíciles de distin-

guirporque generaluente no figuran asociados a la venta de servicios, si-

no como una simple exportación de bienes, tal es el caso de la repatria-

ción de ahorros, los préstamos, obras de construcción, gastos de alimen-

tación, gastos de trnsportación por líneas nacionales, siempre y cuando 

los pasajes sean pagados en el exterior. 

En cuanto a los efectos cuantitativos hemos afirmado que la expansión 

del ccuercio del país de origen debe ser uno de los objetivos básicos de 
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las compañías que venden sus servicios al exterior, para ello es necesa-

rio conocer cuales son y caro debPn funcionar los mecanismos que coadyu-

ven a estos resultados en la exportación de bienes originada por la ores-

taci6n internacional de servicios. 

e/ dua de .Coz zuvicioz de conzuttoida e ingenia/a, 
tanto pon. 4u phopio potencia/ pana pakticipak en emphendimien-
toz mancomunados binacionalez, zon el velliculo máe 6/Llenen/e 
de /a tkanzilehencia tecno/6gica y de /a venta ¿Lite/macana/ -
de /o4 bienes de capital III). 

La venta de bienes no sólo tiene efectos cuantitativos, trria firma 

de ingeniería y consultoría que desee penetrar ampliamente el mercado 

internacional de servicios, tiene que proyectar y conservar una excelen-

te imagen de su desempeño en proyectos de gran evergadura a nivel inter-

nacional, lo cual demuestra, no de manera explícita; pero si genérica el 

nivel técnico cientfico, así caro el grado cultural y económico de un 

país. 

(11) CEPAL, IPEA, Ingenien-U y Comultotta en Mazil y e/ Cupo Andino, 
Santiago de Ckite,1982, p.2 
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CAPITULO III 

COMERCIO INTERNACIONAL Y TRANSNACIONALIZACICN DE SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y CONSULTDRIA 

El análisis y estudio de los servicios en el contexto del comercio 

internacional plantea una gran problemática debido a la tendencia de con-

siderar a los servicios caro partidas invisibles, esta situación se debe 

en parte al hecho de utilizar las estadísticas de la balanza de pagos, -

donde las corrientes comerciales se registran en la balanza comercial, -

los flujos financieros en la balanza de capitales y por último la cuenta 

de transacciones invisibles, que corresponde a todos aquellos movimientos 

que no son bienes, ni movimientos de capital. En este rubro tan heterogé-

neo se incluyen tanto los servicios de los factores; como los servicios 

no imputables a los factores, a estos últimos por definición del Fondo - 

Monetario Internacional (FMI), los considera genradores en forma exclu- 

(59) 
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siva del mercado internacional de servicios. 

Los servicios de los factores son los pagos efectuados a los facto-

res de la producción entre residentes y no residentes de un país; entre 

dichos factores tenemos al trabajo, al capital y a la tecnología, que a 

pesar de que originan corrientes financieras, según el FMI, no dan lugar 

a un comercio, ni deben considerarse en las transacciones de balanza de 

pagos. 

impontante di6icaltad conceptual ea la hdativa a/ - 
ttatcmiento de loe ttamadoa zehvicio4 de /cm 6actohed, que en-
thaffa la cuutidn de ine/lah o no, en el eonieiteio de 4eAvícío4, 
/az de loe biene4 6inancieium intangiblee y loe de mano de - 
obaa. 

El entOque imputante coneiete en excluí loe de loe andli-
eie y debate-e potttLeoz heapeeto del comenc.io de /04 dehViCi04. 

En comecuencia, la cobeAtuna de éste ee limita en °excita/ 
a loe no ímputab/u a loe 6actone4, que began el FMI, condtan 
de loe embahque4, OtA04 tnanoontee, loe viajee, lao tAanaae-
eioned o iSiciaLez y othoz 4ehvicío4 phivado4 (/). 

1) Internacionalización de los Servicios 

De los tres sectores de la economía mundial, el de los servicios es 

el menos internacionalizado (2); pero de gran importancia en las exporta- 

(1) Comieión de Empituaa TAan4nacionate4 dee Concejo Económico Social de 
la ONU, "Las Empteza4 Tnananadanate4 y /u SeAvicia0, en Comercio 
Extenion, Banco Nacional de Comencio Ixtex¿ot S.N.C,, México, D. F., 
Vol. 38, No. 1, ancho de 1988, p, 76 

(2) La intehnacionatización es el finado en que be expohta /a phoduccidn 
de cien-to oectoh; en cambio la tnanenacionalizacidn 4e hel¿eite a/ am-
plio dominio de lao aohpoicaeíonez tnaunacionalle en /a pnodueción, 



61 

cienes de algunos paises, tanto desarrollados como en desarrollo (3). 

En general las econanias desarrolladas de mercado tienen superávits 

en sus cuentas de servicios; en tanto que las economías en desarrollo -

acumulan crecientes déficits; pero no se llega a establecer una división 

tajante entre estos dos grupos de países, puesto que existen países de-

sarrollados y snhaPsarrollados que son superavitarios en balanza de ser-

vicios, en esta misma categoría encontramos países que presentan grandes 

déficits en este rubro (4). 

Estudios realizados por la Secretaria de la Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), afirman que para -

Principios de la década de 1980 a los Países industrializados (Comunidad 

Económica Europea, EEUU, Jarrón) les correspondi6 ser los mayores produc-

tores y consumidores de servicios comercializables internacionalmente, - 

teniendo una asgnaci6n del 84.3% de los créditos y el 73% de los crédi- 

tos. 

La balanza de servicios ccmercializables paso de tener un déficit -

de 1,500 millones de d6lares en 1970, a tener un superávit de 15,000 mi-

llones de dólares en 1980. 

Situación contraria se presento en los países en desarrollo, con un 

déficit en balanza de servicios comercializados internacionahnente, que -

aumento de 3,900 millones de dólares a 49,900 millones de d6lares. 

comeaciaeización del aeeton de que he abate, 
431 Ve:ese cuadro 3 
(4) Vecíse cuadu 4 
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A los países exportadores de petróleo, correspondió la mayor parte 

del deficit, pasando de 2,700 a 40,700 millones de dólares para los pri-

meros alas de la década de los ochenta, lo anterior no implica que los 

países en desarrollo no exportadores de petróleo escaparan a esta situa-

ción, sino que el déficit fue menor; pero constante, de 1,600 millones 

de dólares en 1970 aumentó a 19,100 millones de dólares a principios de 

1980 (5). 

Según criterios del FMI, una cosa es la producci6n mundial de servi-

cios y otra, la comercialización internacional de éstos, que aún siendo 

pequeña en camparacidn con la primera tiene gran importancia para ciertos 

paises. 

Datos del Cemitó de Exportaciones Invisibles del Reino Unido (CE1RU), 

reportan de un total de 585,000 millones de dólares de las exportaciones 

mundiales de servicios en 1981, el 57% correspondió a cinco economías de - 

sarrolladaq de mercado; Estados Unidos, Francia, Reino Unido, República 

Federal Alemana y Bélgica -Luxenburgo; países en desarrollo can México, -

Singapur, República de Corea, Rwait y Arabia Saudita; participaron tan - 

sólo con el 6%, que aunque es un porcentaje bajo no deja de ser signifi-

cativo para estos países (6). 

(5) Loa dato4 Gua ron tomadoe de /a pubticaulón de /a UNCTAD, Loe Senvieioz  
y el Noce.so de Dezamotto, Nacione4 Unidaz, Nueva Yo4h, EVA], 1986, 
pp. 3&-40. 

(6) Ve66e cuadro 5 
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Dentro del término "transacciones internacionales de servicios", -

se han agrupado incorrectamente servicios que dan lugar a una exportación 

o importación de servicios, con otros que suponen una participaci6n de -

capital extranjero; pero que se proporcionan directamente en el mercado 

interno de un país. 

Un servicio puede ser proporcionado de ambas formas; pero se debe 

establecer una distinci6n clara entre éstas dos. 

Para la definición de las importaciones y exportaciones se conside-

ran los parámetros del FMI, que sólo tuna en cuenta las transacciones en-

tre residentes y no residentes. 

1.1) Servicios Camercializables 

En cuanto a las partidas que en balanza de pagos =ponen los servi-

cios camercializables, se clasifican en dos categorías. La primera se re-

fiere a aquellos servicios que físicamente cruzan las fronteras de los 

países; entre los que se encuentran embarques, servicio de pasajeros, -

servicios de ingeniería y consultoría; entre otros servicios privados, la 

segunda se refiere a los servicios que son consumidos por extranjeros en 

el país que son producidos y por nacionales residentes de éste cuando se 

encuentran en el extranjero, el ejemplo más ilustrativo se da en el turis-

mo, ya que, el cliente se desplaza al lugar escogido satisfaciendo en és-

te sus necesidades de alojamiento, alimentación y esparcimiento; en el ca-

so de puertos y aeropuertos, los buques y aeronaves deben abastecerse de 

combustible y otros servicios en el país extranjero, cano se ha mencionado, 
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no tiene lugar un cruce de fronteras; pero si se efectda una transacción 

entre residentes de un país y los no residentes. 

En las dos categorías mencionadas entran los servicios ccmercializa-

bles internacionalmente. 

1.2) Servicios No Camercializables 

Por definición, los servicios no camercializables internacionalmen-

te, son aquellos producidos y consumidos por los residentes de un país 

determinado. 

Caro Hemos manifestado la mayoría de los servicios no se pueden al-

macenar en el sentido estricto de la palabra, y a la vez, establecer una 

relación directa entre la producción del servicio y su consumo. Esto --

constituye un obstáculo para la comercializacidn de éstos; pero dicho -

obstáculo no es absoluto e infranqueable, puesto qu e a nivel internacio-

nal se ha estado desarrollando una red internacional de servicios que - 

cambinandose hace posible una gama de servicios que antes no se hubieran 

considerado exportables, nos referimos fundamentalmente a la telepática 

porque la información transfronteriza fcmenta la adquisición de distintos 

servicios a través de las fronteras a residentes de otros países. 

Loe Inliodo4 pon loa euatu taz indutidaz budícionaLe4 de 
oehuieio4 (ceta e4, La banca, 104 zeguAo4, Cae emphe4a4 coma-
tohas y /a4 empae2a4 de íngeniuda) eumíniztAan eu4 phOdUCtad, 
eatan ziendo nevaucionadoz pon la4 innovacionu teensedgicah. 

Ea al indathtia4 de behViC.U3 pueden *caen. una gama mh 
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amplia de beltVíCi01, con mayor hapidez y menor coal°, porque 
diaponen de computado/tal, de ph.ognamaa especia/es y de aiate-
maz penlecionadoa pana et sumiuistho de sus pnoductos que /le-
quienen eL empleo de en/acu de telecomunicacionea muy pm-
ifeccionadod y ampliadoa (pon ejemplo, tnanamidión pon aatéti-
te, hedes digitatul (/). 

Existe la posibilidad de confusión por la misma naturaleza de los 

servicios por lo que se puede perder la distinción entre los servicios 

canercializables y los no canercializables internacionalmente, por lo -

que se debe ser objetivo para establecer una diferenciación entre estas 

dos clasificaciones, para nuestro estudio nos interesan los servicios de 

ingeniería y consultoría. 

En primer lugar, el consultor de una oanpañía constructora se tras-

lada al país que requiere de sus servicios especializados, estableciendo 

aht su residencia temporal; luego de concluida su actividad y el período 

pactado entre la empresa importadora del servicio y la del consultor, - 

regresa éste a su país de origen. 

A la anterior situación la podaras describir cano un acto de caver-

cialización de servicios que se da entre residentes y no residentes, se-

gen el MI. 

En segundo lugar, cuando un país contrata la asesoría de una ccopa-

ata extranjera para obras que requieren una gran infraestructura y dicha 

compañía considera que enviar a un pequeño nCmero de consultores por cor- 

(7) UNCTAD, Loa SehlfíCi04 y et Phoceu de Veaahhot/o,  Nacionm Unidaz, 
Nueva Yonk, EEUU, 1986, p.47 
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to período de residencia, no es suficiente, establece una oficina con 

carácter permanente en el país contratante. Permitiendose así un contac-

to mas estrecho con el cliente y un mejor control de las operaciones de 

empresa prestadora de servicios. Este caso nos refleja exclusivamente un 

acto de carereio interno que se da entre unos extranjeros residentes y 

los residentes nacionales del pais cliente, por lo cual no se puede con-

siderar un acto de comercio internacional. 

Ahora bien, tenemos un tercer caso en el cual las compañías consul-

toras establecen oficinas de representación en los países contratantes; 

pero donde la casi totalidad de los servicios prestados fueron producidos 

en el extranjero limitandose las funciones de las oficinas de representa-

ción a canalizar adecuadamente los servicios producidos en el país de ori-

gen de las firmas consultoras, traduciendose finaLnente en una importa-

ción encubierta. 

2) Las Ehpresas Trananacionales en la 
Internacionalización del Sector -
Servicios 

La Comisión de las Empresas Transnacionales del Consejo Económico y 

Social de la CUU (WOSDC) ha reconocida la importancia de la Inversión - 

Extranjera Directa (IED) y de las Empresas Transnacionales (E1) en el sec-

tor servicios, convirtiendose éstas en un necio más adecuado que las ex 

portacionespara proporcionar servicios en los mercados extranjeros, debido 

a que caro ya se nencion6, la mayor parte de los mismos no son comercia- 



67 

lizables. 

La importancia de la IED depende según sea el país de origen de las 

diversas industrias de servicios, aunque ha aumentado el ndmero de tran-

sacciones transfronterizas de algunos servicios, el comercio internacio-

nal de éstos adn presenta grandes obstáculos °condoleos por parte de los 

países receptores de servicios, por lo que es viable considerar que la 

IED continuo siendo el vehículo más utilizado para abastecer mercado in-

ternacionales. 

Una cuestión que se ha venido planteando en diferentes foros econó-

micos coma el FMI, la UNCTAD y la Comisión de Empresas Transnacionales 

(CET), se refiere a la clasificación que dPbP darse a las ventas de ser-

vicios de las filiales extranjeras; en virtud de que muchos servicios no 

pueden almacenarse ni transportarse; debería de ampliarse el concepto de 

comercio de servicios para abarcar estas actividades, surgiendo una con - 

torversia bastante interesante en cuanto la línea divisoria entre lo que 

es el comercio de servicios propiamente dicho y la IED. 
	

r' 

Ante la imposibilidad de transportar muchos servicios se argununta 

que, el proveedor baba  tener derecho a estar en el mercado extranjero pa- 

ra prestar el servicio, lo cual implicaría entre otras cosas que el pro- 

veedor puede llegar a tener acceso al sistema nacional de distribución, 

hacer arreglos similares con los nacionales y en algunos casos más a es- 

tablecer instalaciones para prestar servicios. 

La situación objetiva del problema radica en el hecho de que la pres- 

tación de ciertos servicios puede verse ayudada o solamente puede ser po- 
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sible si existen en el mercado proveedores extranjeros; y ¿cual crite-

rio debe aplicarse?, el simple hecho de considerarla cale comercio o - 

IED, implica problemas metodol6gicos pues cada una de las dos categorías 

se rigen por normas distintas. 

Debido a las características específicas de los servicios y a las 

normas de los países receptores, las operaciones extranjeras de las ET 

pueden adoptar una amplia gama de formas jurídicas diferentes, y que a 

veces hacen difícil distinguir entre el comercio y la IED, la concesión 

de franquicias en escala internacional es ejemplo de ello. 

Otro factor que favorece la posición de las ET en el merradomundial 

de los servicios, favoreciendo una mayor canpetitividad, que permite a 

las empresas proporcionar un bloque integrado de servicios, propiciando 

las fusiones entre mtpaMas de servicios o, entre ~afilas de bienes y 

campahlas de servicios, la característica de estas fusiones es el factor 

híbrido, pues en ellas intervienen bancos y otras instituciones financie-

ras, empellías dedicadas a la producción de bienes, empresas de ingenie-

ría y consultoría; facilitando así la formación de conglanerados transna-

cionales de servicios, los cuales tienen la capacidad para penetrar nue-

vos mercados externos ofreciendo servicios o bien, una combinación de bie-

nes y servicios. 

A vece4 ez digeit detuuninak 4L una empteza peAtenece a 
la uleha de zeAviciozi evidentemente, /o zon loz baneoz y /az 
empkezaz comeAcialez, de contabilidad, de zeguhoz o de publici-
dad, Sin embahgo, laa empheuu induzticiatez apenan en la e46e-
ita de toz zeAvicioz y exiaten hazonee paha eheeh que aumentan 

ítiteité4 en pakti.eipcvt. Muchaz empke4a4 etauWeada4 como ma- 
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nulactuhehm 4e encuentran también enthe Loa mayoneA pavee-
dohel de 4ehvido8, phe4ene,ta que 8e ve motivada pon muchoa 
6actohe.s. Uno de ello4 es ta integración venticat, eahaete-
!azada pon una di4minueicfn de Loa coatoz y una orientación 
lumia et macado (8). 

El objetivo de las fusiones es diversificar los riesgos, ayudar a 

obtener conocimientos técnicos nuevos y facilitar el financiamiento, - 

existe además la posibilidad de maximizar la utilidad de los sistemas de 

formación y de la capacidad de ccmbinar ventas de proyectos llave en -

mano y de servicios de ingeniería con un plan completo de financiamiento. 

Gano resultado de todo esto en muchos casos la distinción entre em-

presas manufactureras y de servicios desaparecen gradualmente. 

3) Empresas Transnacionales de los 
Países en Desarrollo 

Durante los años ochenta la inversión directa de los paises de menor 

desarrollo relativo creció, producto de las inversiones transnacionales 

entre países iberoamericanos temo Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Vene-

zuela y México; destacndose Brasil, México y Colombia tare inversionistas 

directos. 

La importancia estratégica de estas nuevas transnacionales de los 

países en desarrollo se dPho a diversas ventajas desde el punto de vista 

(8) Comizión de Emphe8a4 ThaunacionateA det Conejo Económico Social de 
La ONU, Op. cit. p. 77 
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del desarrollo, en cuestiones tales ecnu la tecnología, el tipo de artí-

culos o servicios producidos, el papel de transferencia de ganancias, la 

posibilidad de regular las actividades y también las diferencias cultu-

rales que en el caso de estas transnacionales resultan menores aue las 

existentes con las transnacionales de los países desarrollados. 

La mayo_ ventaja campa/ata/a el de natualeza poUtica y 
huutta del can-acteit no hegemónico del ¡muladar. de 4mvicio4 
aualleño. Laa 4intilmea nece4idade4 de loa patzez en de4amo-
lio, que hoy conztituyen e/ &tea nide dinámica dee caramelo in-
tennacionai, hace huponm maym glexibitidad de diálogo. La - 
e4tAuctuita y capacidad técnica alcanzada pm algunu ghandu 
y mediana4 empne4a4 bta4i/enaz de zeiwicioz ze equipma a la. 
Viutas de /o4 patse4 desamoliadu 191. 

La organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) considera a las nuevas transnacionales como instrumento de cam-

bio en el orden económico mundial asimétrico, en el marco de la coopera-

ción Sur-Sur, sobre la base de autodeterminación colectiva; pero esta -

posición ha sido rebatida por algunos críticos, argumentando que las - 

nuevas transnacionales iberoamericanas tienen los mismos objetivos que 

las antiguas transnacioanles de los países desarrollados, o sea, la bds 

queda de ganancias nffidmas generando su expansión, un desarrollo desigual 

y un medio de diferenciación en el seno de los paises subdesarrollados, 

(9) E4tudioa e In6oAme4 de /a CEPAL, Itsenienta y Conzuttoht en Bkaeil  
y el Ghupo Andino,  Santiago de ChUe, 1982, p, 50 
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ampliando la brecha del desarrollo en estos países. 

Por lo anterior se expondran las causas de la expansión de las 

transnacionales iberoamericanas. 

4) Crísis de Ajuste en los Países 
Iberoamericanos 

A punto de finalizar la década de los ochenta, los países en desa-

rrollotanto productores culi no productores de petróleo siguen enfrentan-

dose a las consecuencias de los años de recesión de los países industria-

lizados, con creciente endeudamiento y a nuevos mecanismos y formas de 

proteccionismo. 

Organismos internacionales caro el Fhld y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y regento (BIRD') continuan fomentando programas de ajuste 

y cambios estructurales, basandose en una política de exportaciones. 

Es sabido que muchos países subdesarrollados no han logrado resol-

ver sus problemas mediante dichos programas, por otra parte, los costos 

de ajuste han sido elevados manifestandose en la disminución de los sala-

rios reales, desmpleo inflación y baja de la producción real. 

El supuesto de que una hábil política de exportaciones será el motor 

de industrialización, se basa en el éxito de los países asiáticos caro -

Taiwan, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur; dicha política es frecuente-

mente cuestionada en la actualidad debido a que numerosos países en desa-

rrollo que han seguido este modelo de crecimiento basado en las exporta-

ciones durante los años setenta, importan cada vez más bienes de capital 



72 

tecnología y alimentos; enfrentase a una deuda creciente. 

El éxito obtenido por los países asiáticos, ya referidos, no se debe 

a una orientaci6n liberal y consecuentemente a las exportaciones, su fun-

damento radica en el intervencionismo del Estado y en un tipo de indus--

trialización que se relaciona con un mercado interno creciente. 

Una estrategia de crecimiento de ninguna manera tendra el mismo grado 

de éxito entre los diferentes países subdesarrollados que la aplican. 

Alain de Jánvry canprob5 que las tasas de crecimiento de los países 

en desarrollo para los años sesentas y setentas fueron más altas que para 

los países desarrollados; pero presentandose en los primeros una tenden-

cia favorable a la desigualdad creciente en la distribución del ingreso 

y un agravamiento del dualismo y la pobreza absoluta. Estos fenánenos son 

el resultado de un descuido del mercado interno, fundamentalmente en la 

agricultura y las industrias vinculadas a ella (10). 

Irma Adelman, sostiene que se debe implementar una estrategia de -

desarrollo del mercado interno, o sea, una estrategia de industrialización 

con ha' en la demanda de la agricultura. 

El rápido aumento de la productividad en la agricultura, así cano en 

el desarrollo de industrias y servicios relacionados con esa actividad y 

la creación en ella de recursos masivos intensificaran los vínculos entre 

estos sectores y el de las industrias de bienes de consumo. 

(10) JANVRY, A/ain de, Ghowth and EquLty, A Sthategy 6oh ReconcitiatLon 
en Kenneth C. Nohe y Rajan K. Sampath (Eds.), Iunel in Thad Wohld  
Deve/opmeni, Wutview Pusa Solden, 1983, pp. 19-33 
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Esta estrategia está relacionada con cambios en la estructura pro-

ductiva y de distribución, de manera que los campesinos puedan acrecen-

tar los rendimientos que obtienen por su trabajo, la descentralización 

económica puede ser útil para ese propósito el instrumento principal para 

fcmentarla es el programa de inversión pública de cada país. 

Un programa de desarrollo, afirma esta autora, proveería al mismo 

tiempo el crecimiento, el empleo y la satisfación de las necesidades bá-

sicas, la autosuficiencia alimentaria, la redistribución de ingreso y la 

industrialización, también contribuiría a disminuir los riesgos del mer-

cado mundial y a ahorrar divisas (11). 

No se trata de un programa clásico de sustitución de importaciones 

porque no contiene ningún obstáculo a las importaciones ni a las exporta-

ciones. 

Los programas públicos y privados que se relacionan con la nueva es-

trategia de desarrollo pueden tener alguna correspondencia con los cdimis 

de inversión de la actividad de las Empresas Transnacionales Iberoameri-

canas (E11), las cuales son especialmente exitosas en ámbitos caen la -

agricultura, los textiles, la construcción y los servicios. 

Las Empresas Transnacionales Asiáticas (ETA)e iberoamericanas parti-

cipan ampliamente en la agroindustria destacando también en la construc-

ción.Las compañías de ingeniería y consultoría han desempeñado en el campo 

(11) ADE1MAN, lrtma, "Beyond Expoxt-ted Gkowth" en Wohld Devetopment, Vol, 12 

Num, 9, 1984 pp. 931-949 
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de la infraestructura general y los proyectos industriales desempeñando 

un excelente papel, pudiendo dirigir su actividad a satisfacer las nece-

sidades de la infraestructura agrícola y el desarrollo agroindustrial, 

aprovechando las ventajas camparativas de estas empresas, cano son su -

capacidad de funcionar en difíciles condiciones ambientales y de utili-

zar mano de obra no calificada, su capacidad de adecuar tecnologías a 

los ambientes de los países iberoamericanos, atender mercados pequeños 

aunque crecientes y complejos aplicar tecnologías propias, técnicas 

gerenciales flexibles, menores requerimientos de importaciones para sus 

actividades, mayor uso de recursos internos y menor transferencia de uti-

lidades. 

Loe ghandU Uha6.t04 ínteA1104 enlínentado4 con dato pan 
/a ingeníata 6rtatítvia en taz attimo4 25 años, habitítan 
pata parta alrteeert kow-kow de gertencia de obna4 y pitoyecto4, - 
adend4 de la tecnologia tnopicallzada en alguno4 hectone4 vin-
cutado4 a ayas de inetautrtuetwul 6A/ea. 

Ello pertmite pkoponcionan 4ertvíc¿o4 a co4l04 in6en.i.one4 
augartart la tnanziSeneneja de conoeimiento4,4in nepetin to4 uno-
ne4 hiztóibteol de /ab cajas negras teeno/dgíea4 pacticada pon 
L04 pat4e4 indutValizado4 (12). 

Las anteriores características tienden a favorecer la canpetitividad 

de las empresas de ingeniería y consultoría brasileñas y mexicana dentro 

del ámbito regional. 

(12) CEPAt, IPEA, Ingeniertta y Conhuttpida en grta4i/ y et &tupo Andino, 
Op. cit. p, 54 
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5) Integración Sur-Sur 

La necesidad de encontrar nuevas formas de integración Sur-Sur, -

tienden a favorecer la promoción de enticlaMs privadas capitalistas --

transnacionales regionales, así caro de otros inversionistas directos -

de países en desarrollo es posible que estas empresas reciban mayor apo-

yo a través de medidas jurídicas e institucionales de los gobiernos de 

los países de origen y de los receptores, porque este tipo de integración 

resulta más eficaz en materia de costos, que uno dirigido exclusivamente 

por el Estado, apoyado en instituciones y empresas gubernamentales, la -

experiencia de los gobiernos caro propietarios a largo plazo ha sido una 

historia de rotundos fracasos por lo que las empresas se encuentran in-

mersas en un continuo vaivén de factores políticos y se plantean objeti-

vos demasiado ambiciosos, no estableciendo una relación realista entre -

los costos y los beneficios económicos, ejemplo de ello es que a menudo 

se retiran a causa de las empresas gubernamentales o multinacionales, -

fondos de otros sectores que son importantes en una estrategia de desarro-

llo. 

Los gobiernos de los países en desarrollo consideran que las venta-

jas de las empresas p(blicas conjuntas cana es el poelPr financiero y la 

flexibilidad de los participantes oficiales para establecer el marco ju-

rídico y econamico; es suficiente para la realización de proyectos de -

gran envergadura; pero caro mencionamos primera las desventajas de estas 

empresas son mayores que los beneficios. 

Las ETI son más fuertes por su viabilidad comercial, econo Karl ---- 
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Wohlinuth (13), Irma Adelman (14) y Alain de Janvry (15); sostienen que 

la integración de estas transnacionales se ha convertido en la nueva pa-

lanca de desarrollo, la cual no esta exenta de acentuar las tendencias 

del desarrollo desigual entre los países desarrollados; pero se debe par-

tir de que el desarrollo desigual existe de cualquier forma. Estos nue-

vos participantes del carercio internacional y de las inversiones direc-

tas entre los países del sur ayudaran a evitar la dependencia unilateral 

de un sólo grupo de actores, las empresas transnacionales de los países 

desarrollados, por lo que se date  dejar bien asentado el hecho de las 

ETI, no serán el milagro para que los países en desarrollo alcancen rá-

pidamente el desarrollo, su función principal será la de dar un mayor - 

márgen de negociaciones a este grupo de países, ya que existen dos gran-

des limitantes por un lado, las posibilidades de una auténtica integra-

ci6n Sur-Sur son en extremo limitadas ante el Norte, y por otro, los -

vínculos entre las empresas transnacionales de los países en desarrollo 

y las de los países desarrollados son cada vez más importantes . 

Las Empresas Transnacionales de los Países Desarrollados (ETPD) pue-

den favorecer el desarrollo de las EPI y las ETA al eunglementar las ac- 

(13) WOHLMUTH, Katt; RODRIGUEZ, Sieveido Ricardo, 	aL,, Cae Thananacio- 
natea en el Paraguay, Emmeaad Tumnadontee en toa Mea en Demi-
/IA(41o, Editomal Hi4t6Aiea, Fundación Riednieh Naumann, Asunción,  
Paltaguay, 1985, pp. 71-14/ 

(14) ADELMAN, Ihma , Op. cit. 
(15) JANVRY, ACain de, Op, c2t, 
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tivida0Ps de Estas permitiendoles el accseso a los mercados de tecnolo-

gía y financiamiento, a su vez, las segundas también completan las acti-

viddPs de las ETPD porque su estilo gerencial es más flexible y acorde 

con las condiciones prevalecientes en los países en desarrollo, aplican-

do tecnologías de manera ddctil. 

Por lo anteriormente expuesto la integración Sur-Sur caro un siste-

ma en el que interactuan exclusivamente actores snh-lpsarrollados es cues-

tionable. 

6) Las Transnacionales Iberoamericanas 

y el Proceso de Desarrollo 

Las ETI utilizan más las tecnologías intensivas en trabajo que sus 

competidoras de los países industrializados e incluso que las empresas - 

privalas del país de que se trate, las primera no disponen de la tecnolo-

gía más moderna, sino únicamente de aquellas de acceso libre que se ob-

tienen en los paises industrializados y se adaptan en el lugar de origen 

de las EPI. Las adaptaciones ocurren primero, cuando la tecnología se -

transfiere desde los países industrializados y, segundo cuando se trans-

fiere hacia otros países en desarrollo entre esas tecnologías tenanos: 

1) Las que posibilitan el uso de maquinaria idónea para múltiples proce-

sos, lo que constituye una ventaja debido al pequeño tamaño de los 

mercados y a la falta de capital. 

2) Las que permiten utilizar la maquinaria en escala más pequeña sin p6r- 
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dila de eficiencia. 

3) Las que hacen posible aprovechar al máximo las materias primas del - 

pais. 

4) Las que admiten un aumento en la intensidad de trabajo, al sustituir 

parcialmente maquinaria por éste. 

Utilizar tecnologías más intensivas en trabajo está en relación con 

la dotación de los factores de los países en desarrollo y suelen ser más 

apropiados para los mercados más pequeños aprovechando su capacidad ins-

talada. 

Debido a que el nivel tecnológico del país inversionista no es de-

masiado grande en comparación con el del país receptor, es posible desa-

rrollar más fácilmente capacidad tecnológica interna. 

Se delo tener en cuenta que la transferencia tecnol6gica de las ETI 

no debe basarse exclusivamente en la intensidad del trabajo, ni en el po-

tencial para crear una capacidad tecnol6gica interna, además se tiene que 

analizar que el proceso de adaptación tecnol6gica y la relación con el -

nivel mundial de tecnología, ejemplo de ello son las empresas transnacio-

nales de ingeniería y consultoría mexicanas y brasileñas que no utilizan 

tecnología de trabajo intensivo en los paises iberoamericanos en los que 

actuan. 



ESTI,  TISIS MI CEBE 
JE LA blaitITECA 
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7) Mercados de las Transnacionales 

Iberoamericanas 

La producción de bienes y servicios de las ETI es más apropiada a 

las condiciones prevalecientes en los trópicos, en cuanto a las empresas 

iberoamericanas de ingeniería y consultoría se refiere, poseen ventajas 

en técnicas de construcción adecuadas a las condiciones del continente, 

otra ventaja es su capacidad de mantener buenas relaciones industriales 

con trabajdores temporales no calificados que laboran en condiciones am-

bientales difíciles como ya se ha mencionado. Estas ventajas tienen una 

relación directa con las técnicas gerenciales puesto que las empresas 

constructoras, de ingeniería y consultoría han demostrado ampliamente -

su capacidad para resolver problemas oferta insegura, de procedimientos 

administrativos difíciles y de situaciones ccmplicadas de mercado, por 

ello, ha llegado a afirmarse que son más bien las técnicas de manejo y 

administración las que explican su ventaja sobre los competidores de -

países desarrollados, agregandose otros factores ceno son: el acceso al 

financiamdento cuando participan en licitaciones internacionales; ade-

más del apoyo oficial mediante el prefinanciamiento de licitaciones, la 

capacitación en ingeniería y los incentivos fiscales; medidas que repre-

sentan un gran estimulo para estas empresas. 

La producción de las filiales en las ETI en gran medida estan desti-

nadas para los mercados de los países receptores; pero existen algunas -

inversiones cuyo objetivo es exportar a países industrializados; pero -

éstas son todavía insignificantes, es por ello que el grueso de las in- 
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versiones presentan un patrón de tipo horizontal, es decir, se realizan 

en la misma industria para los países receptores y las  exportaciones se 

hacen desde el país de origen. 

El propósito principal de las ETI, cuando invierten en otros paí-

ses en desarrollo es asegurarse el acceso a mirados protegidos. 

El mercado iberoamericano es preferente por la proximidad de la tomo 

de decisiones, costos, facilidades de traslado favoreciendo todos estos 

factores los esquemas de integración y ccoperaci6n regional como la Aso - 

ciaci6n Latinoamericana de Integración (ALADI) que ofrece mecanismos de 

reserva de mercado para los socios tanto para productos industriales 03D3 

para servicios. 

Las transnacionales brasileñas han penetrado con éxito los mercados 

de Mauritania, Nigeria e Irak; ejecutando importantes obras de infraes-

tructura, en tanto que México ha abarcado el mercado del continente ame-

ricano ampliamente. 

8) Comercio Vs Transnacionalizaci6n de 

Servicios 

Existen varias razones para suponer que la venta de servicios por 

filiales en el extranjero en relación con las exportaciones sobreestiman 

el papel de la IED en las transacciones internacionales de éstos, en pri-

mer lugar porque los datos comerciales de casi todos los países son in-

completos y se omiten muchas transacciones; en segundo lugar, los datos 

de las ventas de filiales en el extranjero incluyen las ventas totales - 
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de filiales en el extranjero incluyen las ventas totales de sus servicios 

prestados; pero aquellas transnacionales que suministran servicios y -

venden mercancías aumentando el monto de sus ingresos, en este mismo con-

cepto, algunas transnacionales aniten las ventas de servicios de las fi-

liales que no tienen cano giro principal el proporcionales y finalmente; 

los pagos de intereses por servicios bancarios y financieros de la banca 

internacional y de algunas ET, se consideran pagos de los factores exclu-

yendose de los cálculos relativos a las transacciones de servicios. 

Con lo anterionwte expuesto no se pretende crear confuci6n entre 

estos dos mecanismos de la venta de servicios al exterior, sino por el -

contrario dar el peso que corresponde a cada uno de ellos, porque está en 

relación directa con el tipo de servicio que se pretenda vender. 

Utlizando datos desagregados del Congreso de Estados Unidos para las 

exportaciones del año de 1983 (16), encontramos que existen servicios en 

los que: 

a) La IED es el modo único o más importante de venta en los mercados ex-

tranjeros, ejemplo de ello son el alquiler y arrendamiento, publicidad, 

contabilidad, seguros, servicios de procesamiento de datos, ingeniería, 

operaciones canerciales, hoteles, establecimientos de venta de pams-

tibies y bebidas, servicios para la explotación de gas y petróleo, agen- 

116) Pato6 tomadoa de/ documento de /a Comizi6n de Empaelah Thananaciona-
tez del Conzejo Económico de /a ONU »La6 Empae6a4 Than4nacionate4 y 
t04 Seavicioali, Op. Cit. 'segunda paAte en COMACi0 Extettok, Banco 
Nacional de Comencio Extuaok, S,N.C., México, D. F., Vot, 38, No,2, 
6ehkeito de 1988, p, 171, 
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cies de empleo y servicios de electricidad, gas y saneamiento. 

b) Servicios en los que prevalecen las exportaciones; viajes, concesiones 

de franquicias y licencias, educaci6n y servicios jurídicos. 

c) Servicios que pertenecen a los primeros grupos y para los que tanto -

las exportaciones cano la IED son igualmente importantes; entre ellos 

tenemos transportes, cammicaciones, construcci6n, alquiler de pelí-

culas, salud, información, consultoría, programas de computación, -

operaciones bancarias y otros servicios financieros 
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CUADRO 3 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE SERVICIOS, 1901 
114111S It MILLONES DE ODIARES) 

PAISES TRASPORTE VIAJES INGRESOS POR 
INVERSIONES 	OTROS SERVICIOS TOTAL 

(COMA I A DESARROLLA DAS DE MERCADO 
ESTAIOS UNIDOS 15.2 12.2 02.3 11.4 121,1 20.0 
FRANCIA 10.7 7.2 23.2 1115 55.6 9.5 
AIDA UNIDO 12.3 6.0 1.8.4 13.0 494 0.5 
IVA 9.4 6.3 9.2 15.0 39.9 6.0 
OLGICA LUXUATURCO 4.0 1.6 23.1 5.1 34.6 5.9 

(COCAIAS EX DESARRIMA 
,EXILO 0.5 6.2 143 2.2 104 1.0 
SINSAFUR 3.0 1.7 0.4 3.4 9.0 1.5 
MOLIDA DE COREA 2.1 0.4 0.5 3.0 6.0 1 
KUWAIT 04 0.5 3.0 0.0 4.3 0.7 
ARABIA SAUDITA 1.9 lei 0,0 0.8 4.3 0.7 

OTROS 73.5 55.4 41,3 59.0 250.0 42,7 

TODO El. ALADO 134.2 99.1 223.2 120,2 504.7 100 

RIENTE: CALCULADO CON DATOS DEL UK COAMITTEE ON INVISIBLE EXPORTS n'OMITE DE EXPORTACIONES INVISIBLES DEL REINO 00IO0). 
WORLD INVISIBLE TRADE, LONDRES, JUNIO DE 8903. IX COMERCIO EXTERIOR VOL, 31, 112 41  0. 297 

(83) 



CUADRO 4 

BALANZA DE SERVICIOS.- PRINCIPALES PAISES 91PERAVITARIOS Y DEFICITARIOS. 1981 
(SALDOS EN MILLONES DE TALARES/ 

PAISES TRASPORTE VIAJES INGRESOS POR 
INVERSIONES 	OTROS SERVICIOS TOTAL 

SUPERAVIT 
'DEFICIT P 

PAISES SUPERAVITARIOS 
ESTADOS UNIDOS - 0.9 0.7 46.1 1.4 53.2 232 
REINO UNIDO 0.7 - 0.6 3.4 8.0 11.6 207 
SUIZA - 0.3 1.3 5.1 0.8 6.9 1078 
FRANCIA - 1.3 1.5 0.8 3.7 4.6 85 
SINGAPUR 1.6 1.4 - 0.4 2.0 4.6 1917 

PAISES DEFICITARIOS 
JAPOM - 3.2 - 3.9 - 5.7 - 7.4 - 20.2 - 172 
Ffh - 1.0 -11.4 - 2.7 - 2.5 -18.5 -300 
ARABIA SAUDITA - 5.5 - 1.2 - 6.8 - 3.2 - 16.7 -1796 
BRASIL - 1.7 - 0.2 -10.3 - 0.6 - 12.8 -106 
CANADA - 0.1 - 0.9 - 9.6 - 1.5 - 12.0 - 496 

FUENTE! CALCULADO COA DATOS DEL UK COMMITIEE ON INVISIBLE EXPORTS (COMITE DE EXPORTACIONES INVISIBLES DEL REINO UNIDO), 
IMRLD INVISIBLE TRADE @  LONDRES. JUNIO DE 1993, EN COMERCIO EXTERIOR. VOL. 36, Ng 4. P. 298. 

(84) 



CLAMO 5 	 PRINCIPALES lEXPDFCIADRIES DE SERVICIOS 

    

           

19/v 	 1980 

EXPORTACIONES 
DE SERVICIOS 

ERICES DE 
RILLOIES DE 

DOLARES) 

PORCENTAJE 
DEL TOTAL 
NINDIAL 

EXPORTACIONES 
DE BIENES 
MILES DE 

1:ILIONES DE 
MARES) 

EXPORTACIONES DE : 
SERVICIOS =O 	: 
PORCENTAJE DE 	: 
EXPORTACIONES DE : 

DIEM 	: 

EXPOITACICIES 
DE SERVICIOS 

MILES DE 
IIILLOIES DE 

DOMES 

PORCENTAJE 
DEL TOTAL 
MUNDIAL 

EXPORTACICNES 
DE RIERES 
CHILES DE 

MILLONES DE 
MARES) 

EXPORTACIONES DE 
SERVICIOS CENO 
PORCENTAJE DE 
EXPORTACIONES 

DE BIENES 

ESTADOS UNIDOS 	, 21.5 23.2 42.6 50.5 105.1 19.3 216.7 48.5 
FRANCIA 6.0 6.5 17.9 33.7 51.3 9.4 11.3 46.1 
REINO UNIDO 10.9 11.7 19.4 56.2 51.3 9.4 115.4 44.5 
RFA 6.3 6.8 34.2 18.4 41.2 7.6 192.4 21.3 
BELGICA-uretanum 2.8 3.1 11.6 24.6 32.5 6 64.1 50.7 
ITALIA 5.6 6.0 13.2 42.4 27.7 5.1 77.7 35.7 
PAISES BAJOS 3.7 4.0 11.8 31.7 27.6 5.1 73.9 37.4 
JAPON 3.3 3.6 19.3 17.2 26.2 4.0 129.3 20.2 
5012A 2.6 2.8 5.2 50.5 13.7 2.5 29.6 46.1 
AUSTRIA 13.3 2.4 17.5 75.9 
ESPANA 11.9 2.2 20.7 57.3 
CANADA 3.2 3.5 16.1 19.9 9.9 1.8 64.3 15.3 
SLiCIA 8.5 1.6 30.9 27.6 
MÉXICO 8.4 1.5 15.4 54.7 
SINGAPUR 6.6 1.2 19.4 34 

LOS PRIIIMS 15 65.9 71.1 191.3 34.4 435.2 80.0 1178.9 36.9 
FEPUBLICA DE COREA 4.8 0.9 17.6 27.5 
AUSTRALIA 4.2 0.8 22.1 19 
OtECIA 4.0 0.7 5.1 74.8 
AFRICA DEL SUR 3.9 0.7 12.7 30.7 
NONIO 3.8 0.7 20.0 19 
ARABIA SAUDITA 3.7 0.7 109.1 3.4 
BRASIL TAIWAN 3.1 0.6 20.1 15.3 
APOENTINA 3.0 0.5 
VENEZUELA 2.7 0.5 7.5 36 
NIGERIA 2.5 0.5 20.6 12.3 
CHILE 1.5 0.3 26.0 5.9 
NUEVA ZELANDIA 1.5 0.3 4.8 31.3 
MAULSIA 0.9 0.2 5.4 16.3 
TURENIA 0.8 0.2 13.8 

0.7 0.1 2.6 26.9 
LCS SEGUNDOS 15 41.2 7.6 287.3 14.4 
OTFOS 26.8 28.9 124 21.6 67.8 12.4 543.3 12.5 

TOTAL 92.7 100 315.3 29.4 544.2 100.0 2,009.5 27.1 

4. EXCLUYE TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS DIVERSAS IFJ. SECTOR GOBIERNO, EXCEPTO EN EL CASO DE SUIZA. LOS ESPACIOS EN BLANCO REPRESENTAR CIFRAS NO -
DISPONIBLES. 

FUENTES. 1CULADD CON DATOS DE LA SECRETARIA DE 1. :CIAD Y DEL COMITE DE EX. .ACION INVISIBLES DEL RE. UNIDO, EN COMERCIO EXTERIOR VOL. 36, No 
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CAPrTUD3 IV 

LAS PRINCIPALES FIRMAS DE B9GENIERIA Y CONSULTDRIA EN MICO Y BRASIL 

En el continente americano las firmas de ingeniería y consultoría -

mexicanas y brasileñas son las que han penetrado ampliamente este mercado, 

por la flexibilidad conque se realiza la producción de sus servicios, -

haciendo posible la concertación para que distintas empresas de esos países 

puedan conjuntar esfuerzos e integrar temporal o permanentemente un grupo 

de trabajo en la realización de proyectos en el extranjero, o bien, aso-

ciarse con firmas de ingeniería del país contratante de sus servicios. 

En el caso de México, Bufete Industrial y Grupo Ingenieros Construc-

tores Asociados (ICA) son dos de las firmas más importantes en el sector 

de ingeniería y consultoría. 

El Grupo ICA en ocasiones suele asociarse con otras tres organiza-

(90) 
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ciones que son: el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Productora -

Mexicana de Tubería (P111) y el Grupo Protexa; toa.: ellas con gran pres-

tigio individual reconocido internacionalmente integrando así el consor-

cio Grupo hbx.icano, el cual reune tecnología, ingeniería, equipo, capa-

cidad humana, creatividad y sobre todo experiencia con el fin de aten-

der conjuntamente a nivel internacional obras de gran magnitud para cual-

quier tipo de proyecto industrial. 

Brasil por su parte, generalmente tiende a asociarse con las firmas 

constructoras de los países donde se realizará el proyecto de ingeniería 

y consultoría. 

Analizaremos en primer lugar a las firmas mexicanas y en segundo -

lugar a las brasileñas. 

A) Empresas Mexicanas de Ingeniería 

y Consultoría 

La historia de la construcción en Mdxico hasta principios de la dé-

cada de 1940, se caracterizo por ser una historia personal. 

En la realización de pequeñas o cLuplejas construcciones, el inge-

niero responsable del proyecto debía realizar funciones de diseño, de -

contratación de suministros y obras, supervisión de la ejecución de los 

trabajos, administración del personal, finanzas y relaciones públicas, -

en fin, todas las tareas y responsabilidades recaían en una sola persona. 

Durante él régimen del presidente Miguel Alemán (1946-1952), se did 
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un gran impulso a la construcción que permitid dejar atrás el trabajo -

individual y dar paso al trabajo en conjunto. 

La formación del Grupo ICA (1947) y de Bufete Industrial (1949), -

se da en este contexto y son las primeras empresas dentro del rano en -

las que se da una labor de equipo, mediante la división de funciones y 

responsabilidnaps. 

Abordaremos en primera instancia al Grupo Bufete Industrial por ser 

éste el más representativo en la venta de servicios de ingeniería y con-

sultoría al exterior, por los cuatro métodos internacionales de contra-

tación de servicios, que son los siguientes: 

-- método clásico 

-- método interno 

-- método de gestión del proyecto 

-- mételo de entrega llave en mano 

En segundo término, describiremos al Grupo ICA que ejecuta sus ser-

vicios principalmente con el método llave en muno, por las caracterís-

ticas propias de la estructura corporativa de esta firma. Lo anterior no 

significa que no preste sus servicios por los otros tres métodos restan-

tes. 

heapeeto a loe moveedonel, /a ineidenda en as pa-
guau helteja /a evauei6n de ghandeh emphe4a4 muttidUe4ti.-
naxas capace.8 de pnoveen a lok heceptohu de una 4enie de ha,-
bitidadu /o 4u6ictentemente aniptiat, paha cubnin /a mayonía o 
/a totalidad de/ conoc.imiento tecno/égíco, necuanío pana hea-
Lizax et proyecto (1), 
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1) Grupo Bufete Industrial 

Desde su fundación en 1949, el Grupo Bufete Industrial presta sus 

servicios de consultoría, ingeniería y construcción en la planeación e 

implementacidn de nuevas enpresas industriales, o bien, en la moderniza-

ción y ampliación de las ya existentes, princiapalmente en los países -

de lberoanerica, asistiendo tanto a corporaciones multinacionales cama 

a empresas privadas en la construcción de ccmplejos industriales; en las 

áreas química, petrolera, petroquímica, azucarera, industrias de pulpa y 

papel, textil, alimentaria, minero-metaldrgica, siderurgica, manufactu-

rera, farmacedtica y de procesos; ha tenido una participaci6n importante 

en la instalación de plantas de energía eléctrica, aprovechamientos hi-

dradlicos, sistemas de transporte pdblico. 

Los servicios ofrecidos por Grupo Bufete Industrial a nivel inter-

nacional se enlistan a continuación, pudiendo participar en todas las -

fases de un proyecto (llave en mano) o en cualquiera de estas etapas. 

-- Consultoría 

- Planeación 

-- Suministro de Tecnología 

-- Ingeniería Conceptual y Básica 

-- Ingeniería de Proyecto 

- Dirección y Administración de Proyectos 

(1) BIRF, No/de-Sun  Than4letencia de TecnoloTa,  Banco Inteknacíonae -
de Recoutmeeidn y Fomento, Wuhington, 0.C, EEUU, 1986, pp, 76-77 
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- Procuración 

- Construccidn 

- Pruebas 

-- Puesta en Marcha 

1.1) Consultoría, Planeación y Suministro 

de Tecnología 

En cuanto a consultoría, planeación y suministro de tecnologia, se 

efectuan análisis de viabilidad que determinan si un proyecto es técnica, 

econanica y financieramente óptimo, realizando para ello; estudios tecnico-

econlmi-os, estimación de costos, análisis financieros, evaluación de pro-

cesos, estudios de localización y sobre la organización de nuevas empresas 

industriales; estos estudios son un diagnóstico que se presenta cano infor-

me para ser aprobados por el cliente y a su vez éste obtenga los permisos 

gubernamentales y prtrover los créditos para el proyecto en cuestión. 

El Grupo Bufete Industrial ofrece servicios de consultoría, planea-

ción y suministros de tecnología en las siguientes áreas: 

Planeación Regional y Sectores Econánicos 

-- Servicios Técnico-econdmicos 

-- Servicios Financieros 

-- Servicios de Ingeniería Ambiental 

La planeación regional y de sectores econdmicos se refiere a la je-

rarquizacidn de prioridades en el desarrollo de proyectos, basandose 
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los recursos hunanos, materiales y financieros; elaborando una política 

adecuada para la asignación de los mismos. 

Los servicios técnico-económicos, desarrollan la investigación de 

mercado, los estudios de localización, evaluación de procesos, análisis 

dec costos y evaluación financiera. 

En la obtención de créditos para un proyecto, los servicios finan-

cieros son de gran importancia porque relacionan las fuentes financieras 

nacionales e internacionales, permitiendo integrar paquetes crediticios 

aaPcuados en la realización de proyectos integrales. 

La creciente contaminación en las grandes ciudades ha originado que 

los servicios de ingeniería ambiental aumenten su importancia, al reali-

zar análisis de contaminación ambiental y servicios para seleccionar equi-

pos de control y monitoreo. 

1.2) Ingeniería Conceptual y Básica 

La ingeniería conceptual puede ser desarrollado por Bufete Industrial, 

por el cliente y/o terceros; a partir de esta fase se efectua el proceso 

para elaborar la ingeniería básica requerida en la industria de procesos, 

de generación de energía eléctrica, mineroinetaldrgica, siderórgica, -

metal-mecánica y de bienes de capital; estableciendo los criterios de di-

seño y el esquema óptimo a partir del cual se realizaran los diagramas de 

flujo, de ~rías y de instrumentación, además de la papelería requerida 

como son los documentos asociados, las hojas de datos y especificaciones. 
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Los grupos encargados de la ingeniería conceptual y básica propor-

cionar *iodos sus estudios a grupos multidiscplinarios para que elaboren 

la ingeniería de detalle y puedadn participar en cada una de las etapas 

subsiguientes del proyecto. 

1.3) Ingeniería de Proyecto 

En la integración de un diseño canpleto intervienen diferentes ramas 

de la ingeniería tales como la civil, la estructural, mecánica, eléctrica, 

química, electrónica de sistemas, etc.; al igual que sus especializacio-

nes entre las que se encuentran el diseño de tuberías, aire acondiciona-

do, instrumentación, tratamiento de aguas y de efluentes. Las anteriores 

actividades estan incorparadas por Bufete Industrial en una estructura 

administrativa capaz de implementar cada proyecto independientemente o, 

en coordinación con el cliente pudiendo encargarse de todas las fases del 

diseño o sólo de alguna de ellas. 

La elaboración de la ingeniería de detalle se hace bajo especifica- 

ciones proporcionadas por el cliente o por el personal de Bufete Indus-

trial, segdn los requerimientos del primero. 

Todas las fases de implementaci6n son vigiladas y controladas por -

por medio de programas Control de Proyectos de Ingeniería ( CPI), especial-

mente diseñados por el Departamento de Procesamiento de Datos, el cual ha 

incorporado también modernas técnicas de diseño, cálculo y dibujo mecani-

zado que permite mayor rapidez en la evaluación de las alternativas más - 
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adecuadas y económicas para el diseño, construcción y operación de nue-

vas instalaciones. 

1,4) Dirección y Administración de 

Proyectos 

Cuando las características de un proyecto y la estructura adminis-

trativa de un cliente señalen la conveniencia de contratar los servicios 

de una firma canpetente en consultoría e ingeniería para que se consti-

tuya en director del proyecto, en lugar de ejecutar, la firma actua como 

una extensión del cliente. 

Bufete Industrial en calidad de director del proyecto dirige, su-

pervisa, administra y controla los trabajos efectuados por terceros, -

desde las etapas de ingeniería hasta las eltimas fases de construcción, 

las funciones específicas de este grupo caro director de proyectos son 

las siguientes: 

-- Asumir la responsabilidad total del proyecto, desde su concepción -

hasta su terminación. 

Proveer cualquier combinación de servicios para satisfacer las nece-

sidades de un cliente durante el desarrollo del proyecto. 

-- Asegurar que se utilicen las formas de operación más apropiadas y -

eficaces desde el punto de vista de costos, de materiales, métodos -

de ejcución y sistemas de apoyo. 

Garantizar que se cumplan las especificaciones y calidades estableci- 
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das, que le proyecto se termine dentro del programa y que se cumpla 

el presupuesto preestablecido. 

1.5) Procuración 

Los servicios de procuración son los responsables de la oportuna -

compra, inspección, expeditación y tráfico de servicios varios, materia-

les y equipo, sean estos últimos de diseño y fabricación especial o de 

producción en serie. 

El Grupo Bufete Industrial cuando es el encargado de los servicios 

de procuración de un proyecto se convierte en responsable de la orden de 

compras a partir de las requisiciones preparadas por sus divisiones de - 

diseño e ingeniería. 

Los equipos y materiales se evavran a fuentes confiables a los pre-

cios más bajos posibles y con tiempos de entrega compatibles con las ne-

cesidades del proyecto. 

Para garantizar lo anteriormente descrito, los talleres de fabricación 

de los proveedores tanto nacionales caro extranjeros son visitados perió-

dicamente por inspectores y expeditadores para asegurar la calidad y en-

trega. 

exi,z.te una helacián muy pexte entke e/ paíz en que ze 
keaUza /a ingenietta de dízeño y e/ paíz en e/ ze adqaiehe e/ 
handwahe. Ezto es azí poh valam hazonez. 

!AA odicinas de compras y de dízedo de .Coz conthatiztaz, - 
eztln md% lamiliakizadaz con .Coz pkoveedohez naciondez de equí- 
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po y pueden inmeccionon y vigtiah su producción con relativa 
dacilidad. Además, la4 in.stituulonu linanciadoltu con dhecuen-
cia exigen que /a adqwisicijn tenga lugon. en ,su menudo na—
cionate4 (21. 

El transporte de materiales y equipos requeridos para el proyecto 

significan un costo variable, dependiendo del lugar al que tenga que des-

plazarse, es por ello que éstas empresas de ingeniería y consultoría por 

medio de su secci6n de tráfico establecen las rutas que minimicen las ta-

rifas de embarque, el tiempo en transito y los daños a la carga. 

Bufete Industrial ha diseñado para el mejor desempeño de los servi-

cios de procuración un sistema de control de materiales, garantizando así 

a sus clientes la ejecución óptima para las fases del proyecto. 

1.6) Construcción, Planeación 

y Puesta en Marcha 

Bufete Industrial en ramo de la construcción puede actuar como con-

tratista general, haciendo obra directa como supervisor de obra y vigilan-

do calidad, programación y costos o bien, como director de obra dirigien-

do, su pervisando, administrando y contratando a los subcontratistas se-

leccionados. 

Estas empresas pueden contratar sobre la base de precio alzado, pre-

cios unitarios, administración ; o bajo cualquier otra modalidad interna- 

(2) 'bid, pp. 57-58 
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cionalmste aceptada y que convenga a sus clientes y a la empresa con-

tratada. 

En cuanto a las pruebas, Bufete Industrial realiza las operaciones 

necearias para comprobar que el trabajo de terceros responda a las ne-

cesidades planteadas en el proyecto del cliente; así también, ejecuta la 

puesta en marcha de las instalaciones construidas, garantizando con ello 

la funcionalidad de éstas. 

A continuación se esquematizan los servicios proporcionados por las 

siete divisiones de Bufete Industrial que exportan servicios. 



ORGANIZACION CORPORATIVA DE GBI AÑO DE 1990 

       

DIVISION 
INDUSTRIAS 

DE 
PROCESO 

TECNOLOGIA 

 

OUIMICA 

AZUCARERA 

CERVECERA 

   

INDUSTRIAS 	CEMENTERA 

ALIMENTARIA 

DE FIBRAS 

FARMACEUTICA 

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
DE PLANTAS Y 
COMPLEJOS 

INDUSTRIALES 

       

GRUPO BUFETE DeDUSTPUR, Orssrozación Campea.* ele 0111. G. 1 UP Prreaceea- 

nes a• GIU. Más.. O F., 1990. P.  S. 



INGENIERIA 

PLANTAS 

PETROQUIMICAS 

CONSTRUCCION 

PUESTA EN MARCHA 

DE REFINERIAS 

PLANTAS DE 

PROCESAMIENTO 

DE GAS 

PROCURACION 	 INDUSTRIAS 

PETROLERA 

PETROQUIMICA 

DIVISION 

PETROLEO Y 

PETROQUIMICA 

B. 1 

ORGANIZACION CORPORATIVA DE GBI AÑO DE 1990 

GRUPO ~FU INDUSTRIAL, Orpankuhoién Cuperefiva de cok hele. de Putakeole- 

Per ele GIS, AliNee, D. F. 1900, p. 



MANUFACTURA 

f

EDIFICIOS DE 

OBRAS 
EXTERIORES 

SERVICIOS 
EXTERIORES 

INDUSTRIA < MANUFACTURERA 

ORGANIZACION CORPORATIVA DE GIN AÑO DE 1990 

INGENIERIA 

PROCURACION 

CONSTRUCCION DE 

PROYECTOS 

MANUFACTUREROS 

DWISION 

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

01,110 BUFETE 11.DUSTRIAS„ Osiaantaeibn Cesposates• 0. 6131. Deple. 

nes 4. G. baiiiiion, D. F, 1,11), p. E. 



ORGANIZACION CORPORATIVA DE GBI AÑO DE 1990 

GRUPO BUrEit POUSTRIAL, Orpenuacián [arpara.* OS 081, D•plo. C. Pubbacie- 

P.at a. GCl. ~Mas, D. R.. 1490, R. I. 

PROYECTOS TERMOELECTRICOS, 

GEOTERMICOS, NUCLEOELECTRICOS 
Y DE ENERGIA SOLAR 

TRANSFORMACION, TRANSMISION, 
DISTRIBUCION Y PROTECCION DE SIS-

TEMAS HASTA DE 400 KV. 

OPTIMIZACION DE INSTALACIONES 
EXISTENTES 

     

INDUSTRIA 	ELECTRICA 

     

     

DIVISION 

FUERZA 



PROYECTOS 
MINEROS 

1E N UNA O TODAS 
PLANTAS DE 	LAS AREAS 
BENEFICIO 

ACERIAS 
DESDE RECEPCION 
DE MATERIA PRIMA 
HASTA INSTALACIO-
NES PARA EMBAR-
QUE DE PRODUCTOS 

ORGANIZACION CORPORATIVA DE GBI AÑO DE 1990 

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 

SUMINISTRO DE 
HORNOS DE PRO-
DUCCION Y DE 
TRATAMIENTO 

DIVISION 

MINERO-METALURGICA 

Y SIDERURGIA 

GRUPO ~ETC MeDeitledel, Organkeefen Corperelfee de4151. Deole. de Putdedeid- 

nes de cm, ellidee. D. r_ 1110. p. 7- 

MINERA 

INDUSTRIA C METALURGICA 

SIDERURGICA 
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> INDUSTRIA 	PAPELERA 
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FABRICAS DE PAPEL 
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SAUPO BUVETE DeXIStelet, Orgenaneinn Corperatnén de G,  Denle en háig.0.0«, 

nes ne 681. heleno, D. D.„ 19,38, p. 7. 

               

                      



CONSTRUCTORA 

URBEC, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION 

GRUPO SUME INDUSTEPL, Orpanaped, Gerpareflop le W  Depho d. Pubileppip-

AL, 4• GIL Mipionk D. F. 1510 R.  L 

ORGANIZACION CORPORATIVA DE GBI AÑO DE 1890 

REGIONAL 

URBANO 

ARQUITECTONICO 

CONJUNTOS HABITACIONALES 

EQUIPAMIENTO URBANO 

REDES DE INFRAESTRUCTURA 

PLANIFICACION 

DISEÑO 



DISEÑO 

PROYECTOS EJECUTIVOS 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

ORGANIZACION CORPORATIVA DE GBI AÑO DE 1990 
1 

CONSTRUCCIONES 

INTEGRALES 

6RUP6 BUFETE MOUSTRI/4, °'aanc•oién Cddperbidm de Gld. Godde de dutdeaddr- 

... M ou, 	 F 1490. o B. - 
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2) Grupo ICA 

En la actualidad el Grupo ICA es una de las firmas de ingeniería y 

consultoría más importantes en el continente Americano y un excelente -

ejemplo de solides y diversificación empresarial, basada en una eficien-

te administración y organización corporativa a nivel interno, originan-

do grandes econadas de escala que han favorecido tanto la venta de ser-

vicios al exterior como la transnacionalización de éstos. 

El crecimiento registrado por talas las empresas del Grupo ICA, fa-

vorecio una nueva organización oarporatiVa que permite un mejor control 

de sus partes, demastrando la flexibilidad para el cambio y la concerta-

ción entre las distintas empresas del grupo para conjuntar esfuerzos, -

situación eztensíva para otras empresas fuera de este grupo, tanto na-

cionales caro extranjeras, efectuandose un proceso de transferencia y - 

oarbinación productiva, que en áltbna instancia se manifiesta en una ca-

pacidad de respuesta a los requerimientos planteados por el mercado de 

servicios de ingeniería y consultoría tanto a nivel nacional cano inter-

nacional. 

Desde 1980, En presas ICA, Sociedad Controladora, S. A, de C. V. - 

(EMICA, S. A. de C. V.) opera temo empresa cópula controladora y es la 

propiedad total del Grupo ICA, quedando time empresas controladores de 

segundo nivel, Constructora ICA, S. A. de C. V. (CICASA) e Industrias ICA, 

S. A. de C. V. (INDICA), ambas propiedad de EMICA. 

CICASA, es propietaria de las acciones de todas las empresas cons-

tructoras del Grupo ICA e INDICA es una sociedad de famento para el dese- 
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rrollo industrial y turístico en el país. 

En el organigrama adjunto se muestran las empresas propiedad de --

CICASA e INDICA, así como la magnitud e importancia de este grupo empre-

sarial de la construcción en la econarla nacional. 

En el presente capítulo nos interesa analizar las empresas del --

Grupo ICA que exportan servicios y las que exportan bienes de capital, 

las primeras son propiedad de CICASA y las segundas de INDICA. 

Según su estructura corporativa CICASA cuenta con ocho áreas de ser-

vicios internos que son: finanzas, contraloría, jurídico, recursos huma-

nos, soporte técnico, planeación, máquinas, compras y nuevos proyectos 

para las divisiones de construcción pesada, construcción urbana, constnic-

cién industrial, operación internacional, empresas de ingeniería v metro. 

INDICA por su parte tiene las áreas de finanzas, contraloría, jurí-

dico , recursos humanos, nuevos proyectos y administaracidn aue en total 

suman seis y brindan sus servicios a las divisiones de bienes de capital, 

turismo y desarrollo urbano, cemento, autopartes, electrónica, minería, 

petroquímica y navica. 

De cada una de las divisiones tanto de CICASA coma de INDICA se des-

prenden una serie de empresas con personalidad jurídica propia y con fun-

ciones específicas dentro de cada división, que venden tanto servicios -

como productos a todas las empresas del grupo, segdn sus requerimientos 

así como a otras empresas ajenas a éste. 

Mención especial merece la operación financiera tanto interna cano 

externa del grupo, a base del uso de econartías de escala y que recae en 
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el Comité de Relaciones Bancarias , dependiente de la tesorería de --

MICA, coordinando la diversificación de las fuentes financieras, pro-

moviendo la captación de pasivos bancarios con mejoras en las condicio-

nes y características de éstos con respecto a los que ofrece el mercado. 

El Canité ya referido, creo un mecanismo de distribución de las -

líneas de crédito directas al grupo, entre las divisiones y a su vez, 

entre las empresas, es por ello que la Dirección Financiera comprende -

cuatro áreas: análisis y planeación financiera, planeación fiscal, admi-

nistración de fondos y control de accionistas. 

No es el objetivo del presente capítulo analizar todas y cada una 

de las empresas de C/CASA e INDICA, sino dar una visión de conjunto de 

la estructura corporativa del Grupo 1CA y de cano a través de la espe-

cialización en cada división se generan importantes economías de escala 

que redundan en la reducción de los costos para todas las empresas del 

grupo y para aquellas ajenas a éste, pero que se benefician de los ser-

vicios y productos que caupran al grupo. 

Si bien, todas las empresas del grupo por la calidad de sus servi-

cios y productos son potencialmente exportadoras, sólo algunas empresas 

de determinadas divisiones son las que han penetrado ampliamente el mer-

cado internacional de servicios de ingeniería y consultoría, lo cual nos 

sirve para afirmar que son más bien las limitaciones en el tamaño del -

mercado internacional, que las limitaciones en la economía nacional las 

que impiden el flujo de las operaciones caierciales de venta de servicios 

en el extranjero, puesto que se depende de las necesidades que tenga un 
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país o empresa en el extranjero para realizar proyectos de ingeniería 

de gran envergadura; pero más que ésto , se depende directamente del -

financiamiento que obtenga el país solicitante de estos servicios, es -

por ello que analizaremos las relaciones que se dan entre las empresas 

del Grupo ICA, cuya actividad se relaciona con proyectos de ingeniería 

y consultoría a nivel internacional, mencionando a la empresa controla-

dora de segundo nivel, así como la división a la que corresponden para 

facilitar la ccmprensión en la integración de las partes. 

2.1) Interconexión del Sector Servicios 

con los Sectores Primario y 

Secundario 

La interconexión que se da entre los servicios de ingeniería y con-

sultoría y los sectores primario y secundario, es uno de los mejores --

ejemplos dentro del sector servicios puesto que en la construcción de -

presas, canales, puentes, carreteras y proyectos de desarrollo agropecua-

rio, minero y petroquímico intervienen toda una serie de empresas de ser-

vicios de la construcción, así como industrias que producen equipo para 

esta rama y para los proyectos que se realizan para los sectores ya men-

cionados. 

La empresa ICATEC, S. A. de C. V., propiedad de CICASA y que perte-

nece a la División de Empresas de Ingeniería (anIN) participa en proyec-

tos de: 

-- Planeación Intersectorial y Regional 

-- Desarrollo Urbano 
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ferentes mercados. 

111 adquiere también tecnología de diseño y fabricación de la empre-

sa estadounidense FABBEL, para la construcción de molinos azucareros, -

pues el objetivo de la empresa es satisfacer la demanda nacional y am-

pliar sus exportaciones. 

Al ser propietaria DI de esta tecnología pasa a ser sucesora de - 

FARREL, y a tener acceso a sus clientes habituales en todo el mundo, --

además, la ampliación de esta tecnología por IH ha permitido el diseño 

y fabricación de plantas de alcohol, para la producción de combustible, 

la cual resulta interesante para los países que carecen de petróleo. 

Para el sector secundario se realizó en Colombia, durante 1988, la 

demolici6n de la cava principal de la Cervecera Bavaria, cuyos muros --

tenían un espesor de 1.2 metros, empleando los servicios especializados 

de los técnicos de ISTME, de la División EMIN, propiedad de CICASA. 

La División de Construcción Industrial (CI) ofrece al mercado nacio-

nal y extranjero servicios especializados para el sector secundario de: 

Ingeniería básica 

-- Ingeniería de Detalle 

Gerencia de Proyectos 

Servicios de Ingenirla total 

Construcción y Montaje 

La camplementaridad entre el sector servicios y los sectores prima-

rio y secundario, queda manifiesta, eliminando la creencia de exclusión 

entre dichos sectores. 
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2.2) Productividad de las Empresas de 

Consultoría e Ingeniería 

La productividad de una empresa de servicios se da en términos de 

eficiencia valorada desde el punto de vista del cliente, es así coa -

ICA Internacional, a través de sus gerencias en el extranjero, se uopro 

mete con los gobiernos o anpresas privadas que contratan sus servicios, 

a entregar sus proyectos terminados en períodos establecidos y determina-

dos por estudios previos. 

En Honduras, la construcción de la carretera La Ceibita-Santa Bárba-

ra, desvío a San Nicolás, se tenía programado terminarla en agosto de --

1986, sin embargo, fue entregada aproximadamente seis meses antes de la 

fecha convenida por la Gerencia Caribe de Grupo ICA a las autoridades --

hondureñas. 

En 1988, la Gerencia Argentina de ICA entrega al gobierno de ese --

país el gasoducto Neuquan-Bahía Blanca-Buenos Aires, el cual se llevaría 

a cabo en 470 días; pero fue finalizado en 359, resultando un ahorro de 

de 111 días. 

Cuando una empresa de servicios de consultoría e ingeniería cuneta 

con los recurso humanos calificados y lor recursos financieros, en éstos 

respalda su productividad, pudiendo suscribir contratos de obra por ad-

ministración del tipo presupuesto meta, mediante la ejecución de trabajos 

por paquete que consisten en el conjunto de actividades de construccidn 

con volarrenes de obra y rendimiento predeterminado, se tiene el caso con- 
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-- Desarrollo Industrial 

-- Arquitectura 

En cuanto a desarrollo agropecuario a nivel internacional, durante 

1980, se concluyó la primera etapa del proyecto Jaiba en el Brasil, que 

consistió en un anteproyecto de una área de 30,000 Ha., a fines de ese 

mismo año se inició el diseño que correspondio á la segunda etapa contra-

tada por la Compañía de Desarrollo del Valle de San Francisco (CODEVASF). 

ICATEC, en 1985 obtuvo de la empresa Haitian American Suggar Co., 

de Puerto Príncipe, Hatí el encargo de realizar los estudios básicos, --

anteproyectos y el proyecto definitivo de la rehabilitación de 8,500 Ha. 

de riego con aguas procedentes del río Gise, que transportaba gran canti-

dad de sedimentos. 

La empresa controladora INDICA participa en el sector primario a -

través de TURBICA, S. A. de C. V. , que pertenece a Industria del Hierro 

(IH) y ambas a la División de Bienes de Capital. 

UMBICA interviene en la petroquímica y refinación de petróleo, en 

la cual, la cuivresión de gases es de esencial importancia para el proceso; 

esta empresa recite asistencia técnica de la empresa estadounidense --

Elliott Turbanachinery, para la fabricación de turbinas y ut..mpresores de 

gran capacidad. Con la utilización de esta tecnología y las especificacio-

nes técnicas, IH produjo en 1985, cuatro trenes de presión para un proyecto 

de polipropileno, colocando a esta industria como una de las pocas y más 

importantes industrias a nivel internacional en la próducción de equipo 

de alto nivel de sofisticardento, con gran capacidad de exportación a di- 
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cueto del Proyecto de Yaque del Norte en la Repéblíca Domínicana, que 

por diferencias políticas entre el gobierno dominicano y la empresa cona-

tructira local asociada al Grupo ICA (en el consorcio ICANTOBPAS), quedó 

suspendido en septiembre de 1982, después de prolongadas negociaciones -

con el gobierno de este país, se llego a un acuerdo en 1985 (que incluyo 

la liquidación de todos los adeudos pendientes, la devolución de los ac-

tivos incautados y el otorgamiento de un contrato para la construcción de 

la segunda etapa del sistema de riego, renunciando ICA a la ejecución del 

laudo arbitral que fue a su favor. 

La suspensión del proyecto por casi tres años obligaba a finalizar 

la segunda etapa de éste, en el menor tiempo posible; y, a través de un 

contrato de obra por administración del tipo presupuesto-meta (honora-

rios e incentivos), el Grupo ICA por medio de su Gerencia Caribe se -

comprometió a finalizar su trabajo en un plazo de veinte meses. El fi-

nanciamiento provino de los fondos derivados del Acuerdo de San José, 

firmado por México y Venezuela (3). 

Un producto final siempre se encuentra vinculado a servicios como 

asesoría en el uso del producto, financiamiento de la compra de progra-

mas de garantía y mantenimiento, estos servicios parecen estar ocultos 

y hacen que la medición tienda a favor del sector bienes de capital. 

(3) 38 Ahamblea de InpAmacidn del Grupo ICA, Memo/Lía 1985, Vuthe Ge-
Aencia Cakile, p. 52 
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2.3) Operación Internacional del 
Grupo ICA 

El organigrama corporativo del Grupo ICA nos muestra el espacio de 

su organización, el cual se encuentra centralizado en sus la !,,resas y -

oficinas de la Cd. de México, D. F., en donde se realiza la planeación 

y aplicación práctica, asignación de capital, control, administración, 

compras y concesionamiento; satisfaciendo la demanda de servicios reque-

ridos por entidades póblicas y privadas nacionales, así como las deman-

das internacionales de servicios. 

ICA Internacional de la División de Operación Internacional, con-

trola y supervisa la elaboración de las licitaciones internacionales y 

la penetración de nuevos mercados internacionales, estableciendo las 

relaciones de las negociaciones con las propias empresas del Grupo, para 

la presentacion de las licitaciones, de acuerdo con la experiencia y -

especialización de cada una de ellas también establece las relaciones 

con las empresas locales del país donde se realice un proyecto. 

Esta empresa mantiene la supervisión de los contratos de operación 

durante su vigencia en el extranjero, vigilando que se desarrollen con 

apego a las leyes donde se efectóan las obras, alternando sus negocios 

y funciones con compañías del país donde ejecuten los trabajos, cuando 

estos así lo requieran. 

Para poder agilizar la venta de servicios de consultoría e ingenie-

ría y de maquinaría para la construcción, asociada a la primera, ICA In- 
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ternacional, cuenta con cinco gerencias en el continente americano, 

-- Gerencia Colambia 

-- Gerencia Centroamerica 

Guatemala 

Honduras 

Belice 

Nicaragua 

El Salvador 

Costa Rica 

-- Gerencia Caribe 

Haití 

Puerto Rico 

República Dominicana 

-- Gerencia Argentina 

Gerencia EEUU 

Estado de Texas 

Estado de Florida 

Los trabaios de consultoría e Ingeniería realizados por el Grupo ICA 

a nivel internacional, son considerados en el término de transacciones •-

internacionales de servicios, agrupando indirectamente servicios que dan 

lugar a una exportación o importación de servicios varios; con aquellos 

que tienen una participación de capital mexicano; pero que entran direc-

tamente en el mercado interim de un país. 

Por anteriormente expuesto, la operación internacional de este Gru-

po debe desglosarse para diferenciar los servicios ccrercializables de -

los no etnercializables mundialmente. 
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2,4) Servicios Ccmercializables de 

Consultoría e Ingeniería 

Siguiendo los lineamientos del FMI, los servicios camercializables, 

son aquellos que físicamente cruzan la frontera de nuestro país, o bien, 

aquellos que son consumidos por extranjeros en nuestro país, en ambos 

casos, las operaciones ccmerciales se realizan entre residentes y no re-

sidentes. 

Las transacciones internacionales de servicios de ICA Internacional 

son: 

-- Estudios de preinversión 

-- Estudios de Factibilidad 

-- Ingeniería básica y especificaciones 

-- Ingeniería de detalle 

-- Contratación de suministros y obras 

-- Supervisión de la ejecución y dirección gerencial de obras 

-- Ingeniería de Construcción 

-- Capacitación y entrenamiento 

La venta de estos servicios constituye para el FMI una auténtica - 

exportación de servicios camexcializables mundialmente; ejemplo de ello 

son : 

El proyecto Jaiba en el Brasil, que se llevó a cabo en 1980 y cuyas 

características ya fueron mencionadas. 

Ingenieros Asociados, S. A. (TASA), se present6 en 1988 a licitación 
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internacional para la pavimentación del aeropuerto La Aurora en Guate-

mala, se ofrece a este país los servicios de la empresa AEROMPU, pre-

sentando propuestas para el levantamiento aerototogramétrico en el in-

terior de ese pais. 

En Honduras, AEROWIU realiza en ese mismo año e], catastro aéreo 

de la ciudad de Tegucigalpa y se sometió a consideracion del gobierno 

hondureño una oferta para el estudio fotogranZtrico en la zona rural -

del país. 

La reparación de la pista del aeropuerto internacional de Bólice, 

fue adjudicada a IASA, al obtener el primer lugar en el concurso inter-

nacional al que se presento en el año de 1988. En este MiSTO período se 

llevó a cabo el estudio y diseño para la construcción de ocho puentes -

para Nicaragua, algunos dañados y otros destruidos por el huracán Johan. 

Fabricaciones Industriales Marítimas, S. A. de C. V. (FMISA), de 

la División Bienes de Capital, perteneciente a INDICA, en coordinación 

con la División de Operación Internacional (0I), en 1988 prunueve los ser-

vicios de ingeniería y fabricación de estructura metálica para el proyecto 

del puente de Cuscatlan en el Salvador. En Colombia se presentan propues-

tas para vender estos mismos servicios para el proyecto del puente Avenida 

Vanguardia. Para la empresa ECOPETI0L, se presento a precalificación de 

un consorcio para la ejecución del proyecto Chuchupa "B" (que consiste en 

un proyecto fuera de costa de perforación y producción de gas). 

La empresa CONSTRUEXPORT de la División Bienes de Capital y pertene-

ciente a INDICA realizó para ELECTROPERU en Iquitos, la integración del - 
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Provecto de una central eléctrica de 18,000 kilovatios la instalación 

de equinos sobre una barcaza que opera anclada en el río Amazonas. 

Adicionalmente se había precalificado con emnresas petroleras de 

EEUU aun trabajan en el Golfo de México; pero debido al bajo costo inter-

nacional del petróleo, el desarrollo del proyecto fuera de costa entró 

en una etapa de receso. 

2.5) Transnacionalización de Servicios 

de Consultoría e Ingeniería 

del Grupo ICA 

Cuando ICA Internacional obtiene por concurso internacional un pro-

yecto de gran envergadura (infraestructura), es necesario que se establez 

ca una oficina contratante con carácter permanente en el país, la cual se 

encargara de contratar mano de obra, materias primas y otros suministros 

que se requieran, reflejandose en esta situación un acto de comercio in-

terno, entre los extranjeros residentes y los residentes nacionales país 

cliente, no constituyendo un acto de coemrcio internacional. 

Similar situación se presenta cuando bs países que van a contratar 

servicios de consultoría e ingeniería, exigen a ICA Internacional, que se 

constituya en una persona jurídica nacional, obligando así, a esta firma, 

a establecer subsidiarias o a asociarse con empresas de ingeniería locales, 

para poder desarrollar un proyecto obtenido mediante licitaciones inter-

nacionales, dentro del marco legal del país contratante. 
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En Colombia, ICA Internacional se encuentra asociadA con firmas cons 

tructoras localescarc Cuéllar, Serrano, Gómez y Salazar; Termotecnica Coin 

dustrial, Grandicon. Se tienen inversiones en dos empresas que por la cons 

titución de su capital son colombianas; COUIESA, constructora especializa-

da en obras urbanas y AQUAPOZOS, cuyo objetivo esencial es la perforación 

de pozos y adecuación de tierras. 

Para Interconexiones Eléctricas, S. A., se realizó, en 1980 el pro-

yecto de la hidroeléctrica de San Carlos, constituido por tres contratos, 

que fueron adjudicados al Grupo ICA, en asociación de la firma colombiana 

Grandicon, el proyecto hidroeléctrico de Jaguas se realizó por este con-

sorcio, concluyendose en el primer semestre de 1986. 

Por concurso internacional, ICA Internacional, obtuvo en 1985 el pri-

mer lugar para la construcción de un oleoducto de 270 Km. de longitud cuyos 

trabajos fueron iniciados en los primeros meses de 1986, con un costo esti - 

do de 37 millones de dólares (4). 

En 1987, en consorcio con la firma colombiana Termotécnica Coindustrial, 

se obtuvieron los contratos para la construcción de tres variantes y el 

mantenimiento del oleoducto Caño Limón-Río Zulia. 

La empresa CYMSA de la División Bienes de Capital del Grupo ICA, ha 

desarrollado en Colombia los siguientes trabajos. 

Explotación de carbón en el norte del país, para la corporación Castro 

4) XXXIX Azamblea de Intlohmacíón deL Grupo ICA, Memohía de 1986, Vede Ge-
hencia Colombia p. 56 
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Jaramillo, se inició la explotación de la mina la Jagua de Ibirico, el -

contrato oanprende el descapote, la extracción a cielo abierto y el trans-

porte de carb5n térmico. 

En consorcio oon la Empresa Eléctrica de Medellín, se realizó la cons-

trucción e instalación de los sistemas de seguridad de la embajada estadou-

nidense.(5). 

Para 1988, CYMSA continuo trabajando para inversiones Castro Jaramillo, 

en el transporte de carbón en lamina de La Jagua de 'birle°, Instituto de 

Hidrología y Adecuación de Tierras en la reparación del tCnel del proyecto 

de irrigación Arroyo Matuyo, Occidental Petroleum Oanpany en la construcción 

de dos tanques de almacenamiento de crudo con capacidad de 250,000 barriles 

cada uno y Cementos Samper en despalme de cantera caliza. 

La empresa binacional COLMESA, logró comercializar 120 unidades fami-

liares. 

En virtud del buen desempeño en las actividades realizadas por ICE In-

ternacional en Colombia, tanto en la venta directa de servicios cano en el 

establecimiento de la subsidiaria CYMSA y la asociación con firmas colcm-

bianas para la inversión en empresas de construcción locales, se crearon 

en ese año nuevas empresas con capital colombiano mayoritario; Sociedad -

Minera La Carolina, cuyo objetivo es la explotación y comercialización de 

130,000 lbn. de carbón coquizable por año y la empresa Grabo, que produce 

agregados para concreto en la Cd. de Bogotá. 

(5) XL Mamblea de Inilomme,i* del Grupa ¡CA, MemoVa 1987, Vete Genencia 

Cdombía p. 60 
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Se presentaron ofertas para la construcción del gasoducto central con 

una longitud de 970 Km, y 24 pulgadas de diámetro y para ],a central hidro-

eléctrica Mema Ubico al sur de Colombia al sur de Colombia. 

En República Dominicana el consorcio ICANTOBRAS con participación de 

capitales mexicano y dominicano realizó el proyecto de riego Vaque del -

Norte, finalizado en 1988. 

La estricta división entre lo que se considera servicios ccmercializa-

bles y no canercializables, impiden establecer la relación existente entre 

el sector terciario y los sectores primario y secundario; en cuanto al se-

gundo henos afirmado en el capítulo III, que uno de los objetivos básicos 

de las empresas que venden servicios al exterior, dPhP ser la expansión del 

o:nervio del país, y los beneficios que se puedan obtener de estas empre= 

sas dependen de su grado de integración a la °concluía nacional, si no lle-

gara a existir éste, los beneficios se reflejaran más en la econcuTa inter-

nacional que en la nacional. 

Al evaluar cuantitativamente la exportación de bienes de capital para 

la industria de la construcción éstos no aparecen ulados a la venta de 

servicios, sino cano una simple exportación de bienes. 

Ins efectos cualitativos están determinados precisamente por la pro-

mnc-ón de las exportaciones de los bienes de capital. 

El Grupo ICA sigue la tendencia de las firmas japonesas de consulto-

ría e ingeniería. 

Loe phoyeedoltee japoneze4 de equipo hephedentan un cazo ea-
peeZle. Pon lo geneitat, ron partte de onganizacionee muy extenzu 
con ínetuLacíonee de 6abAícac.itfn muy extenzaz también y, en con- 
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deeuencia, atan md6 intehuada6 que 6u6 contnapaAtel nohtea-
mehicanas y euhopeas en venden paquetel que inetuyen tanto 6m-
Viei06 de ingenietta como de equipo (6). 

Los artículos y equipos relacionados con la construcción tienen co-

no sus mejores pranotores propagandistas, a los mismos constructores. 

La empresa CONSTRUEXPORT, que pertenecía a la División de OI y ac-

tualmente a la División de Bienes de Capital (BC), es una empresa de co-

mercio exterior que en ámbito de la operación internacional del Grupo ICA 

pm:nueve la exportación de manufactura producida por sus socios, principal-

mente de INDICA y de la División de BC, de la de cemento, autopartes y pe-

troquímica; elaborando planes estratégicos en función de estudios económi-

cos y servicios postventa, así como financiamiento. 

Durante 1988, se exportó especialmente bienes de capital para los pro-

yectos internacionales de ICA en los mercados de El Salvador, Honduras y 

Repdblica Daninicana. 

A Cuba y Guatemala, se exportó fosfato dicálsico para la producción 

de alimentos, así también, se penetró ampliamente el mercado chileno con 

la venta de carros uulletos para el metro de Santiago de Chile. 

Peró, Argentina y Colombia importaron maquinaria de la empresa canwuno 

de la División BC y a EEUU cemento; para los mercados de Arizona y Califor-

nia. En general se vendieron servicios de exportación en las áreas de trá- 

(6) CEPAL, IPEA, Ingeniekta y Conuttoxa en bahit y e/ aupo Andino, 
Santiago de Ch../e, 1982 p.57 
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fioo, financiamiento y asesoría, 

Los bienes de capital uumercializados por CONSTRUEXPORT son los si- 

guientes: 

-- Campamento de perforación-1 petrolera 

MOtoconformadoras 

-- Vibradores de concreto 

Tubos y blocks 

-- Acezo de refuerzo 

-- Torres de transmisi6n 

Autopartes 

-- Cemento 

-- anos completos de metro 

CONSTRUEXPORT es el nexo en la promoci6n de las exportaciones de bie- 

nes de capital y de la venta de varios servicios ya referidos (7). 

2.6) Demanda de Servicios de --

Consultoría e Ingeniería 

En los paises en desarrollo se presenta una gran desproporción entre 

los palmes globales de desarrollo y los recursos financieros para llevar-

los a cabo, es por ello que estos países al no contar con un ahorro inter-

no suficiente, se ven en la necesidad de solicitar financiamiento a orga- 

(1) XLI Aumb/ea de IndoAmación del Gupo ICA , Memohia 1988, Ved4e Vivi-
6ién de Opexacidn InteknacionaL p. 58 
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rliSIDUS pdblicos y privados internacionales que por lo general son gran-

des líneas de crédito para contratar servicios de ingeniería y consulto-

ría requeridos en su mayoría por entidades pdhlicas que a traVés de sus 

gobiernos negocian estas operaciones, que son las que determinan la de-

manda efectiva de estos servicios. 

Dependiendo del grado de desarrollo del país contratante de servi-

cios se adquiriran los servicios básicos o los undementarios, o altos; 

estableciendose una transferencia directa si el proveedor de la tecnología 

básica proporciona, además los servicios ccmplementarios; pero si el pro-

veedor contrata a otras firmas de su país o a cualquier otra para los ser-

vicios complanentarios se realiza una transferencia indirecta. 

Cuando el proveedor y las firmas subcontratadas por éste, proporcio-

nan un paquete integral de servicios canplementarios, el proyecto se deno-

mina llave en mano. 

ICA Internacional en función de las clalsulas contractuales de un pro-

yecto realiza transferencias directas e indirectas, así caro proyectos lla-

ve en mano. 

Uno de los proyectos llave en mano más importantes realizado por el 

Grupo ICA, fue el gasoducto Nelquen-Bahía Blanca Buenos Aires, en la Repd-

blica de Argentina. 

La División OI, aprovecho el ofrecimiento del gobierno mexicano en 

el año de 1988, de financiar a través de los organismos de fomento a las 

exportaciones el 100% de dos trabajos realizados por impresas mexicanas -

en el extranjero. 
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Las condiciones contractuales de este proyecto fueron de 

llave en mano, con lo cual quedó asegurado el precio total con-

venido por las partes, no sujeto a variaciones posteriores. 

Genena/mente, /ea conthatistas phe tliehen ba4an-
ze en un hononanio 6.i jo pana /04 coet04 de eu olici-
na matniz, nide loo cahoos pon ;lona de sehvicíos de - 
ingenie/cía, congos adiciona/e4, como equipo y tuba-
de constkucción, ei e4 e/ caso. Sin embahgo, cuando 
/a demanda e4 baja, /o4 contnatietaz están en di4po-
sici6n de aceptan un contnato con pnecio4 ilijoe (aun-
que e/ malgen de ganancia sea bajo) paha cubhih los 
ga4toe de mantenimiento de peuonal. Ast pues, £o4 
c0et04 de ingenienta de un phoyecto pueden vanian con-
4idenab/emente dependiendo de /a etapa det ciclo en 
ee 6inme e/ conthato 18). 

Las ventajas de los proyectos llave en mano se manifiesta 

tanto para los receptores como para los cedentes. 

El propietario del gasoducto Neugu6n-Bahía Blanca-Buenos 

Aires, Gas del Estado, podrá amortizar la inversión prevista 

en un tiempo menor en virtud de un ahorro de 111 días, puesto 

que se tenía planeado finalizar el proyecto en 470 días, reali-

zandose en 359 días. 

(81 GIRF, Nohte.Suh,  Tnana llenencia de Tecno/ogía,  Banco Intenna-

cional de Recon4thucc•ión y Fomento, Wa4hin2ton, D.C., EEUU, 

1986, p. 55 
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Se manifiesta la elasticidad de las empresas constructoras 

para conjuntar trabajos y tecnologías, como sucedió con las em-

presas del Grupo 1CA y las empresas de construcción argentinas 

que participaron en estos trabajos, dejando abierta la posibi-

lidad de emprender nuevos proyectos. 

Los bancos mexicanos que financiaron este proyecto podrán 

ampliar los créditos para la venta de servicios de consultoría 

e ingeniería al exterior, que son bastante redituables y con un 

amplio márgen de seguridad de recuperar lo invertido, en virtud 

de la personalidad jurídica internacional de los contratantes 

de las líneas de crédito y de los proveedores de servicios. 

Loa l'anua pueden 6avoheceit a empheaa4 de inge-
niehia pahtieu/ahez o pnoveedones de equipo debido a 
/a¿ gahanttaz que o6hecen, o debido a que tienen La-
zo4 especiales con esas empheaa4. Estos /azo.s pueden 
bah a thavée de /a pxopiedad diAeeta o indihecta, o 
de acuehdos dixectos o menos dixectos paha phoveeh - 
paquete4 en meneados exthanfeho4 (9). 

2.7) Bienes de Capital para la -

Industria de la Construcción 

Potecialmente Exportables 

A continuación se detalla la maquinaria que puede ser comer 

(9) Ibid, p. 59 
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cializada a través de CONSTRUEXPORT, de las empresas de la Di-

visión B.C. 

Industria del Hierro 

1) Grúas 

2) Estructuras metálicas para plantas industriales 

3) Carros de Trasnferencía para mover ollas de vaciado de 

acero 

4) Aeropuentes 

5) Duetos para el sistema de lavado de plantas de ácido 

sulfdrico 

6) Silletas para la reparación de tubería de agua 

7) Escudos de 9 m. de diámetro para la perforaci6n de tú-

neles 

Industria Petroquímica 

1) Intercambiadores de calor 

2) Calentadores a fuego directo 

3) Turbinas de vapor de una etapa 

4) Compuertas deslizantes 

5) Mástiles para equipo de perforación 

Industria Eléctrica 

1) Calentadores de agua de alimentación 

2) Postes tipo piramidal de gran tamaño 



Metro 

1) Boogies 

Industria Azucarera 

1) Fabricación de molinos azucareros 

FIMSA 

1) Montador de estructuras metálicas 

2) Frabricaci6n y montaje de puentes 

3) Reparación a flote de diversas embarcaciones 

COMPACTO 

1) Grúas hidraúlicas 

2) Grúas Marinas 

3) Grúas de plataforma 

4) Compactador vibratorio 

5) Refacciones 

ECISA 

1) Motoconformadores 

2) Compactadores 

3) Cargadores frontales sobre neumáticos 

4) Grúas para plataformas marinas 

5) Equipos de trituración 

6) Equipos de asfalto y excavadores 

131 
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Varios 

1) Tubería recubierta de acero inoxidable 

2) Grdas puente de 20 a 50 Ton. 

3) Toneles para carros tanque con capacidad de 20 mil ga-

lones de uso mdltiple 

4) Toneles para uso especial 
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CAPITULO V 

LA CONSULTORIA E INGENIERIA EN BRASIL 

Antes de la década de los años 40, las obras complejas de 

ingeniería en Brasil fueron esprádicas, por lo que no llegaron 

a constituir una demanda que animara la creación de empresas -

constructoras de obras públicas. Además, los contratos signifi-

cativos fueron generalmente firmados con empresas extranjeras 

y la administración pública constituía casi todo el mercado de 

trabajo para los 'profesionales del ramo. La actividad empresa-

sarialentonces existente se dedicó a la construcción de vivien-

das; sin que fuera relevante la construcción de grandes edifi-

cios de propiedad horizontal. 

Es en la década de lus años 50 que empiezan en el Brasil 

(139) 
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fuertes inversiones que demandaron servicios complejos de -

ingeniería. 

Los escasos emprendimientos anteriores sirven más bien de 

marco histórico para el inicio de una etapa pionera. 

La construcción de presas hidroeléctricas y la expansión 

de la infraestructura caminera constituye el primer mercado 

estructurado y permanente de demanda de los servicios de in-

geniería y consultoría y es en este período que emerge y se 

desarrollan las primeras empresas contratistas que integran 

la oferta de servicios de obras Oblicas. Las presas y carrete-

ras de aquella época contribuyeron a organizar una fuerte capa-

cidad de oferta de movimiento de tierra, que se complementó con 

la capacidad de pavimentación y obras pesadas de hormigon. 

La construcción de Brasilia, nueva capital de Brasil de-

mando gran cantidad de servicios para su edificación e infraes-

tructura, con lo cual se implanto una demanda permanente y se 

consolido también una oferta nacional de servicios de ingenie-

ría en ese país. 

En los años 60, especialmente en la segunda mitad de la -

década, se acelera la inversión en la estructura productiva in-

dustrial que se inició en las décadas anteriores. En este perío-

do la participación de la ingeniería brasileña en cuanto a cons-

trucción y montaje pasa a ser dominante. La completa madurez se 

verifica ya en la década de años 70. 

Por otra parte, el desarrollo de las empresas de diseño y 
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consultoría acompañan a pequeña distancia el desarrollo de las 

las empresas de construcción. 

En Bmil, no han <sido necezatdoz mdz que quince 
uncid pana que zukgieka, ze dezakno//axa y maduhaAa /a 
eztAuctuka nacional de pkeztaeidn de zehvieíoz de in-
geniekta, zea de con4thucean y montaje, o de dizeño 
y conaultoxta. A ello colaboxd bcf4icamente La demanda 
macla pon la -¿num/6n eztata/ en obicae pdbbleaz, - 
comp/ementada pon e/ ez6uenzo de deuvuollo payado 
induztAía/ (1). 

En el presente, Brasil es autosuficiente en lo que se re-

fiere a la prestación de servicios de construcción de obras ci-

viles. Gran parte de la demanda de servicios de ingeniería para 

construcción y montaje industrial es asimismo atendida por em-

presas nacionales. 

Los casos de importación de servicios más frecuentes son 

aquellos relacionados con los conocimientos protegidos e inge-

niería de procesos. También la industria química y petroquímica 

así como los esfuerzos de prospección petrolera, especialmente 

submarina, requieren apoyo internacional ya que se encuentran - 

(1) CEPAL, Ingenienía y Conbulloxía en Bitazi/ y el Gxupo Andino  
Pozib/ez Akeaz de Coopexacidn, Santiago de Chile, ONU, 1982, 
p, 24 
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más bien vinculados a servicios de consultoría especializada 

que a la ejecución de construcción y montaje. 

La estructura de oferta del Brasil a partir de la déca-

da de los años 80 tiene su soporte más consistente en la exis-

tencia permanente de media docena de empresas con experiencia 

de construcción, siendo su dimensión no muy distinta de las em-

presas desarrolladas del resto del mundo. 

En /a actualídad, el e.quehlo bhazileno de in-
vehuldn en /a expanzídn de /a inéhauthactuha enekgé, 
tica y de than4pohte4 e4td atendido poh eehvicio4 de 
con4thucc4án y montaje zumínizthadoz poh emphe4a4 nao 
ciona/e4. Loa cupecto4 mcts he/evante4 de dichoz ea--
iluehzo,4 4e encuenthan en /a con4thuccidn de /a4 phe-
4a4 hídhoelécthicaz, enthe la4 cua/e4 hay a/guna4 -
gigantez., /a expan4ión de /a in6hautAuctuha camineha, 
toa aehopuentoz, puehto4 meatimo4 y 4íztemae de 6e-
Ahocahhi/e4 methopolitanoz. Loe zemlícioz phutado4 
paha /a amp/iacan de /a in6hae4thuctuha induathia/ 
det pail 4on también zumínizthadoz poh empice4ae na-
ciona/e4 (2), 

1) Configuración Empresarial 

La inversión brasileña en la infraestructura energética y 

de transporte fue casi toda financiada por organismos de crédi-

to para el desarrollo; en los que sobresalen el BIRF, el Banco 

(2) Loc. Cit. 
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Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Desa-

rrollo Económico (BNDE), este último financio parte importante 

del aporte nacional. 

Así pues, las inversiones brasileñas fueron consecuente-

mente realizadas con la modalidad de aporte gradual de los re-

cursos financieros, es decir, pot'fases como evaluación preli-

minar de factibilidad, orediseño, diseño, etc. 

Dicho procedimiento ha instalado e inducido la formación 

de empresas especializadas en Brasil. Se estableció para ello 

un nítido corte separando las actividades de diseño y consulto-

ría de las de construcción y montaje, y no se ha incentivado, 

en cambio, organizaciones para la prestación de servicios en 

régimen de llave en mano. 

La especialización existente entre empresas dedicadas a 

la construcción civil y a las obras públicas, por un lado, y 

al maontaje y realización de instalaciones industriales, por 

otro lado, se debe a las peculiaridades ya mencionadas en el 

surgimiento de la oferta y la demanda de dichos servicios. 

En los últimos años se están desarrollando, además de las 

ya mencionadas empresas especializadas en la dirección geren-

cial y supervisión de obras. 

La oferta de servicios de construcción está constituida 

por ¿os grandes grupos: el primero opera en obras públicas y 

está formado por empresas de construcción pesada y montaje - 

industrial y, el segundo, actúa en el mercado de los edificios 
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inmobiliarios. 

Algunas empresas de obras pdblicas se destacan por su gran 

dimensión y son llamadas empresas gigantes del mercado y son 

las encargadas de las obras de saneamiento, energía y transpor-

te. 

1.1) Subsector de Construcción 

Las empresas que lo constituyen por lo general, son con-

glomerados económicos que invierten en otras actividades, por 

ejemplo; Camargo Correa en equipammiento electrónico; Andrade 

Gutiérrez en exploración de titanio y Mendes Junior en siderur-

gia. Las empresas Camargo Correa, CETENCO, Andrade Gutierrez, 

Mendes Junior y Norberto Oderbrecht se unieron para formar el 

consorcio UNICON, que fue el responsable de las obras de la pre-

sa binacional Itaipd (Brasil-Paraguay) y tienen una sólida ex-

periencia en la ejecución de trabajos en el exterior. 

1.2) Subsector de Ingeniería de 

Consulta 

Las siete empresas gigantes de ingeniería de consulta en 

la década de los años 80 eran Hidroservice„ Thegmag, Promon, 

sondotócnica, Geotécnica, IESA Internacional y Geipot. 
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2) Experiencia de la Ingeniería 

Brasileña en el Exterior 

La venta de servicios de ingeniería de empresas brasileñas 

en el exterior es un fenómeno de los años 70. 

Coincide con el grado de maduración alcanzado por las em-

presas prestadoras de servicios, al cual se llegó conforme el 

proceso de desarrollo de la estructura de oferta ya relatado. 

Así, desde 1958 (año de la primera experiencia) hasta 1975, 

la venta de servicios de ingeniería brasileña en el exterior -

constituyo una actividad errática e incipiente. 

Los primeros movimientos masivos de las empresas de inge-

niería en dirección del mercado exterior se observan a partir 

de 1976. Entre las causas más significativas para esa presencia 

internacional se pueden destacar: 

a) Algunas empresas nacionales habían alcanzado una eleva-

da capacitación empresarial y técnica, con un fuerte poder de 

competencia vinculada a una natural vocación transnacional. 

b) La demanda interna de obras y proyectos paso a enfrentar 

fluctuaciones provocadas por disminución de gastos gubernamenta-

les y por reducción de las importaciones. 

c) También se ha señalado que el carácter oligops6nico de 

la demanda de servicios de consultoria e ingeniería, combinado 

con la maduración de la capacidad de oferta, provocan la voca-

ción transnacional. Este proceso no ha sido distinto en Brasil. 
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3) Aspectos Relevantes de la 

Experiencia Brasileña 

Sin intención de hacer un estudio exhaustivo, se menciona 

como simple ejemplo para Latinoamérica, la participación en el 

mercado boliviano y ecuatoriano por parte de Hidroservice. Esta 

empresa ha prestado en esos países servicios de consultoría, de 

diseño y supervisión de obras. 

La naturaleza de los trabajos realizados por Hidroservice, 

revela que el factor favorable para esta participacion brasile-

ña fue dado por las interfases creadas por la financiacion de 

proyectos por bancos de desarrollo. 

Como se comentó anteriormente, el método de trabajo de ta-

les bancos conlleva a la división de un proyecto por fases, con 

la intervención de modo separado de empresas especializadas, ya 

sea de consultoría y diseño, de construcción de obras o de su-

pervisión. 

Hidroservice realizó en Bolivia, en el período pionero, es-

tudios de factibilidad, diseño y supervisó obras de tramos de -

carreteras entre las cuales se encuentran la carretera Patacama-

yo-Tambo Quemado, la de Quillacollo y Confital y la autopista de 

la Paz-El Alto. En el Ecuador realizó estudios de factibilidad 

y diseño de carreteras y de aprovechamientos hídricos. Entre -

los primeros trabajos se pueden mencionar los estudios del uso 

de las aguas del río Jubones y los de factibilidad de la auto- 
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pista Quito-Guayaquil. 

También en ese período, Mendes Junior, la principal empre-

sa contratista del Brasil, ejecutó con elevado nivel de cali-

dad, la construcción de un importante tramo carretero en Mau-

ritania. Esta empresa ya había acumulado experiencia en el exte-

rior en la construcción de la planta eléctrica de Santa Isabel 

en Bolivia algunos años antes. La sistematización en la explora-

ción de yacimientos petrolíferos la llevó a la costa occidental 

de Africa. 

Esta etapa pionera incluye, además la construcción por 

Rabelo en Algeria de algunas obras de ingeniería civil. Esa la-

bor fue ejecutada paralelamente con el proyecto arquitectónico 

de Oscar Niemayer para el gobierno argelí. Entre esos trabajos 

sobresalen las ciudades universitarias, especialmente la de --

Oran. 

En el período de madurez Mendes Junior en la construcción, 

e Hidroservice y Promon, en servicios de consultoría y diseño, 

han logrado un desarrollo internacional pleno. 

La primera penetro el mercado iraquí mediante la obtención 

del contrato de construcción de un importante ferrocarril. Es 

relevante señalar la naturaleza de esa conquista del mercado, 

puesto que ella no ha sido independiente de las negociaciones 

y trabajos de BRASPETRO, subsidiaria de PETROBRAS, en aquel --

país. No se trata solamente de negocios comerciales relativos 

al petróleo, aunque no se pueda despreciar el poder de nego-- 
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cios comerciales relativos al petróleo, aunque no se pueda des-

preciar el poder de negociación de PETROBRAS resultante de la 

importante cantidad de petróleo que dicha empresa adquiere de 

Irak; tales relaciones dieron origen a trabajos de exploración 

petrolera en Irak por parte de la subsidiria BRASPETRO. La ex-

ploración de yacimientos petrolíferos hecha bajo contratos de 

riesgo también es un caso particular de venta de servicios de 

ingeniería al exterior. 

Los antecedentes de BRASPETRO, y su éxito en la prospección 

petrolera, no pueden dejar de ser considerados en las circuns-

tancias de contratos de construcción de líneas ferroviarias por 

parte de Mendes Junior. Estos aspectos son relevantes en cuanto 

indican un rango de procedimientos que llevan a la apertura de 

mercados para la penetración de servicios. 

Un segundo hecho notable en este período de madurez de la 

ingeniería y consultoría brasileñas se refiere a los trabajos 

de restauración y mantenimiento de la red de teléfonos de Lagos 

y de la supervisión de la implantación de la red nacional de te-

lefonos en Nigeria. La operación de servicios de telefonía en -

el clima caluroso y hdmedo de las regiones tropicales de Brasil, 

despertó el interés del gobierno de Nigeria, dicho interés de-

terminó la contratación de un conjunto de empresas de Brasil li-

dereadas por Hidroservice y Promon, para los trabajos de super-

visión de la implantación de la red nacional de telefonía que -

el gobierno nigeriano había contratado con empresas de Estados 
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Unidos, de Europa y Japón. Asimismo, fue contratado un conjunto 

de empresas brasileñas de tamaño medio, entre las cuales desta-

caron PROTEC, SOBRATEL y Graham-Bell para servicios de recupe-

ración de la red telefónica de Lagos. 

Estos trabajos llevaron a la ubicación en Nigeria de nume-

rosos equipos de trabajo brasileños, con apreciable contingente 

humano. Tal hecho ha contribuido notablemente al aumento de ne-

gocios comerciales e inversiones entre Brasil y Nigeria; además 

la instalación de ofocinas de empresas brasileñas de consultoría 

e ingeniería ha propiciado la obtención de otros contratos cons-

tituyendose así un importante mercado para subsidiarias de empre-

sas brasileñas allí establecidas y también para las matrices en 

Brasil. 

Un tercer tipo de promoción de relaciones, que propiciaron 

la participación de empresas de ingeniería, resultó de la manco-

munación de esfuerzos entre Brasil y Paraguay para la utiliza-

ción conjunta del río Paraná. 

La cooperación binacional convergió en el diseño y construc-

ción de la hidroeléctrica de Itaipó, como ya se ha mencionado -

anteriormente. Fuera de los beneficiosdirectos para ambos países, 

lograron integrar el sector de ingeniería, tanto de consultoría 

y diseño, como de construcción, montaje, supervisión y direc--

cidn gerencial de obras. 
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ghemia/ed de cada pata a photegeh la conduetohta y ea 
íngeníehta en 6avoh. de /ad líhmad nacionales ohganíza-
dad y en contha de /a enthada de emphedad exthanfehat, 
en tanto édtad no olhezcan adociahde en condícioned - 
equitativad con /ad entidaded del paZd, phocuhando, - 
ademdd que exidta una heal thand6ehencia de teeno/o--
g£a o de endellanzad desde e/ extehioh (31. 

No solamente se hicieron consorcios entre empresas brasile-

ñas y paraguayas, sino que también se asociaron empresas de cada 

país para estructurar la capacidad de trabajo necesaria para la 

prestación de sus servicios. 

Lo mismo sucede en el sector de consultoría y diseño; en--

tre los trabajos importantes efectuados por las firmas brasile-

ñas se encuentran: el proyecto de la autopista Quito-Guayaauil, 

la supervisión y dirección gerencial de aeropuertos y diseños --

completos de presas hidroeléctricas que demuestran aue la inge-

niería de consulta es competitiva a nivel internacional. 

Para superar los problemas de la legislación internacional 

y de los países en los cuales compiten, 10 grandes empresas bra-

sileñas crearon subsidiarias con sede en paraísos fiscales como 

Bahamas, Panamá o Gran Caimán. 

En la década de los años 80 se registra la presencia de la 

ingeniería brasileña en 38 países, de los cuales 18 son de Amé-

rica Latina, 12 de Africa, 3 del Medio Oriente y los restantes 

5 países de otras regiones del mundo. 

131 Op. Ut. p. 57 
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El mercado latinoamericano es preferente por la mayor acli- 

matación, proximidad de las decisiones, similares necesidades, 

costos facilidades de traslado y por la existencia de esquemas 

de integración y cooperación en la región. 

Bolivia es el país latinoamericano que mayor vinculación 

ha tenido con Brasil en materia de ingenieríay construcción. Lo 

siguen Venezuela, Ecuador y por dltimo Colombia y Perú. 

La experiencia de la ingeniería brasileña en estos países 

ha ido creciendo ; entre los trabajos efectuados o en ejecución 

se destacan la construcción de puentes, centrales hidroeléctri-

cas, ferrocarriles metropolitanos, carreteras, instalación de - 

estanques petroleros, supervisión de obras, estudio de viabili-

dad, de aprovechamiento de recursos hídricos y proyectos de re-

finerías. 

3.1) Bolivia 

Entre las empresas consultoras de ingeniería del Brasil que 

han actuado en Bolivia se encuentran Hidroservice, TRANSCON y - 

SONDOTECNICA. La actuación más relevante la ha tenido Hidroser- 

vice por los proyectos efectuados, las licitaciones en las que 

ha participado y por la antigüedad de su presencia en este país, 

tiene la estructura de una empresa local a través de Hidroservi- 

ce de Bolivia, lo que le permite participar en las convocatorias 

a empresas nacionales y extranjeras. 
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Son muy diversos los proyectos en los que ha actuado Hi-

dorservice como son proyectos y supervisión de carreteras, pla-

nes directores de la instalación de aeropuertos, programas de 

desarrollo integrado regional, estudios de factibilidad de in-

genios azucareros, siderurgia, entre otros. 

Transcon y Sondotécnica han realizado estudios de factibi-

lidad y proyectos finales de carreteras y asesorías en estudios 

de ferrocarriles y puertos. También Sondotécnica efectuó varios 

sondajes geológicos. 

En la licitación del estudio de factibilidad complementa-

rio para la instalación de la siderdrgica del Mutun participó 

otra empresa del ramo, COBRAPI de la provincia de Volta Redonda 

e Internacional de Engenharia, (IESA) de Río de Janeiro. 

Entre las empresas de construcción brasileñas que regis--

tran mayor participación en Bolivia están Mendes Junior que ha 

relizado importantes obras como la construcción de la presa hi-

droeléctrica de Santa Isabel de Cochabamba, y, Alfonseca S.A. 

en la construcción del Puerto de Tarija y de Puerto Suárez, así 

como de la carretera internacional de Corumbá (Brasil-Bolivia). 

3.2) Colombia 

La presencia de la ingeniería brasileña en Colombia ha si-

do bastante limitada, rayibtrandose más bien alguna actividad 
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en forma de consorcios de construcción colombo-brasileños; 

ello se debe probablemente a que en Colombia existe bastante -

tradición en el estudio y ejecución de proyectos en ardas don-

de se concentra mayormente la construcción pesada y civil. 

Un ejemplo de consorcio de construcción es el formado por 

la empresa colombiana Con-Concreto Ltda. con Vendes Junior aue 

trabajó en el proyecto y construcción de intersecciones viales 

en Bogotá con financiamiento del Banco de Brasil. 

3.3) Ecuador 

Nuevamente es Hidroservice la firma que ha tenido una ma-

yor participación y experiencia en Ecuador, manteniendo ahí una 

oficina regional desde 1974. 

En asociación con la compañía ecuatoriana ASTEC, obtuvó en 

esa fecha el contrato para llevar a cabo la factibilidad del -

proyecto de riego de propósito en el Jubones, ya mencionado an-

teriormente. Posteriormente, también asociada con ASTEC se ganó 

el estudio de factibilidad de la autopista Quito-Guayaquil. 

Hidroservice en consorcio con las firmas consultoras ecua-

torianas Integral, IDCO, APEC e Ingeconsult; estudiaron la pre-

factibilidad del desarrollo hidraúlico del río Coca y la posi-

bilidad de aprovechamiento del río Salado en el mismo sistema-

con una potencia por instalar de 560,000 Kw. Asociada con la - 

1 
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firma alemana Lhamayer trabajó también en los estudios del Plan 

Maestro de Electrificación del Instituto Ecuatoriano de Electri-

dad (INECEL). 

Por su parte PETROBRAS por intermedio de INTERBRAS, ha par-

ticipado en el proyecto de poliductos y tanques de almacenamien-

to de combustibles, de igual manera, a través de PETROFERTIL, -

ha llevado adelante convenios con la Compañía Ecuatoriana de --

Petróleos (CEPE) para fertilizantes. 

Aparte de los casos mencionados ha habido mutuas manifesta- 

ciones de interés entre Brasil y Ecuador respecto a varios pro-

yectos en los cuáles podrían actuar empresas brasileñas. 

3.4) Perú 

No ha sido muy frecuente ni importante la participación de 

la ingeniería brasileña en el Perú. Una excepción la constituyó 

el contrato de ELECTROPERU con la constructora brasileña Norber-

to Oderbrecht, para realizar la construcción de la Central Hi--

droeléctrica Charcani V, en el departamento de Arequipa, con --

una capacidad instalada de 135 Mw. 

La firma Norberto Oderbrecht actuó en esta obra asociado -

con un consorcio de empresas francesas que encabezó ALSTHOM. 
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3.5) Venezuela 

Los dnicos indicios importantes de participación de la con-

sultoría brasileña en Venezuela, han sido los entendimientos pa-

ra asesorias técnicas en el campo de la siderurgia entre SIDOR 

y SIDERBRAS; pero sin que se registre la participación de otras 

firmas consultoras independientes. 

Por su parte CENTENCO participó en la construcción del Me-

tro de Caracas, asociada con firmas venezolanas. 

Como conlusión general sobre la participación de la inge-

niería de consulta y construcción brasileña en los paises sud-

americanos, se puede indicar que esta ya tiene una buena expe-

riencia que tiende a incrementarse con el tiempo. 

Es claro que la corriente inversa, es decir, de las empre-

sas de los países sudamericanos hacia Brasil, no se ha producido, 

lo que se ha generado es una corriente de ingenieros y técnicos 

sudamericanos que emigran de sus países para trabajar en empre-

sas de consultoría o de construcción en Brasil. 

Tampoco cabe la menor duda de que la dirección del flujo -

de contratos de consultoría, ingeniería y construcción seguirán 

favoreciendo a las empresas brasileñas. 

Las empresas de ingeniería y consultoría de los países sud-

americanos vecinos de Brasil podrán por la vía del consorcio, 

aumnetar su participación en sus propios mercados, sobre la ba-

se, de que deberá resultar más fácil un entendimiento equitativo 
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con las firmas brasileñas que con las grandes empresas transna-

cionales de los paises industrializados. 
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CONCLUSIONES 

Los profundos cambios de la tecnología en que se basa la 

produccidn de bienes y servicios han alterado de manera fun-

damental el papel de los servicios en la economía mundial du-

rante los áltimos años. 

Los servicios comercializables constituyen un agregado 

cada vez más importante para la producción de bienes manufac-

turados y en consecuencia, las inversiones en este sector re-

sultan a menudo cruciales para la competitividad mundial de la 

industria manufacturera de un país. En tanto una nación sea -

capaz de producir servicios agregados de alta calidad para los 

avanzados procesos y productos de la manufactura, podrá forta- 

(159) 
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lecer sus industrias de bienes y expandir sus exportaciones -

de servicios. 

En la medida que un pais carezca de los servicios agrega-

dos esenciales para la manufactura tendrá que importarlos si 

desea preservar la competitividad de sus industrias manufac—

tureras. 

En la prestación internacional de servicios la IED y el 

comercio internacional de éstos constituyen los dos mecanismos 

de venta de servicios al exterior no siendo contradictorios -

entre ellos, debiendo dar el peso que corresponda a cada uno 

de ellos, ya que están en relacion directa con el tipo de ser-

vicios que se desea vender. 

El sector serviocios ha presentado un gran desarrollo --

tanto en los paises desarrollados como en los subdesarrollados, 

pero no con las mismas características cuantitativas y cualita-

tivas, por lo que se deben hacer distinciones entre los servi-

cios de alta tecnología del primer grupo y los de mano de obra 

intensiva que produce el segundo grupo. 

Los servicios internacionales que los consumidores de un 

país adquieren en el extranjero estan relacionados con el tu-

rismo, la educación v espectáculos, puesto que su consumo re-

quiere necesariamente de una proximidad con los productores -

implicando por tanto viajes internacionales, ya sea, del con-

sumidor o del productor, por otra parte, los servicios compra- 
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dos por las empresas son producidos generalmente en importan-

tes ciudades industriales y financieras del mundo lo cual ha 

abierto oportunidades comerciales más amplias. 

El motor del comercio internacional de servicios son las 

grandes corporaciones que compran servicios en todo el mundo, 

utilizando dichos servicios para suministrar tanto bienes, -

como otros servicios agregados a los consumidores finales. 

Sin importar lo que produzcan las empresas comerciales 

modernas, requieren de un gran numero de servicios agregados 

para poderlas dirigir como son los servicios de especialis--

tas en administración, contadores, administradores de perso-

nal, asesores fiscales, abogados, economistas, programadores, 

analistas de sistemas, especialistas en finanzas y vendedores. 

En el caso de las empresas que requieren de la construc-

cidn de sus propias instalaciones contratarán los servicios 

de arquitectos, ingenieros, decoradores de interiores, dise-

ñadores, electricistas, así como del personal que se encargará 

de reparar, dar mantenimiento y limpieza a las instalaciones; 

el personal puede formar parte de la empresa o ser contratado 

a través de otras empresas especializadas en dichos servicios. 

Toda compañía que produce servicios requerirá de una am-

plia gama de servicios, algunos de los cuales exigen conoci-

miento especializado, cada una de las funciones mencionadas a 

excepción de los servicios de limpieza está subdividida en - 
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varias subfunciones que son realizadas por expertos, esta es-

pecialización de los servicios en cada subsector la aplican 

con gran éxito las grandes empresas de consultoría e ingenie-

ría, la banca comercial privada, las compañías aseguradoras, 

las cadenas comerciales entre otras. 

Así pues, la mayoría de las empresas comerciales pueden 

satisfacer sus necesidades de servicios por dos medios: la -

producción interna en primer término y la producción externa 

en segundo, por medio de proveedores externos, la elección de 

cualquiera de estos dos mediosdependerá de cual resulte más 

barato y eficiente, además del grado de interacción que se 

pueda establecer entre los administradores de una firma y el 

proveedor externo que suministra dos servicios, en virtud del 

nivel de confidencialidad de la tecnología aplicada en las -

actividades de una compañía, así como su esquema organizativo 

en relación con sus competidores, no obstante esta circunstan-

cia las empresas progresivamente abandonan la producción inter-

na de servicios y se asesoran de consultores ya sea para cons-

tituir empresas especializadas en los servicios que requiere la 

casa matriz y además atender las necesidades de otras empresas 

más pequeñas que requieren de determinados servicios, estable--

ciendo así economías de escala que harán más rentable la pro-

ducción de los servicios requeridos,o bien, contratar a los 

vendedores externos más óptimos a sus necesidades. 
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El amplio desarrollo de las telecomunicaciones que se -

han constituido en la tecnología de punta que ha dinamizado 

a todos los servicios a nivel mundial ha hecho posible que -

gran parte de los servicios adquiridos por las empresas puedan 

ser transmitidos del proveedor al usuario por medio de flujos 

de información con lo cual no existe la necesidad de que tan-

to el proveedor como la empresa usuaria se encuentren en el -

mismo lugar, una empresa de consultoría e ingeniería puede en-

viar un proyecto de construcción, así como los diseños arqui-

tectónicos por diversos medios de comunicación electrónica -

que van desde el fax hasta las redes informáticas mundiales -

que permiten la disposición de información en forma de textos, 

imágenes, videos y sonido vinculandose productores y consu-

midores en cuestión de minutos con un alto grado de eficien-

cia y confiabilidad, esta situación ha favorecido para que los 

costos y el tiempo requeridos para adquirir los servicios de 

proveedores distantes se hayan reducido ampliamente propiciando 

además que la producción de determinados servicios se centrali-

cen en grandes ciudades del mundo como ya se ha mencionado, tal 

es el caso de los servicios de ingeniería y consultoría así 

como de los financieros, bancarios, de seguros, etc, 

El proceso de centralización en la producción de servicios 

a nivel mundial ha dado lugar a un mayor comercio internacio-

nal de servicios no importando si estos son producidos inter- 
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namente por una firma o son adquiridos a proveedores externos, 

en este sentido los servicios de ingeniería y consultoría, fi-

nancieros, bancarios, programación y otros que una corporación 

transnacional presta a sus subsidiarias en otros países repre-

sentan exportaciones desde su país de origen. 

La crucial importancia que actualmente tienen los servi-

cios en el comercio mundial es relevante para aquellas compa-

ñías que se encuentran en una constante competencia interna-

cional, es por ello, que la calidad y el costo de los servi--

cios de construcción, diseño y mercadotecnia pueden represen-

tar la diferencia entre el éxito y el fracaso tanto en el mer-

cado nacional como en internacional para una empresa tanto del 

sector secundario como del terciario. 

Es necesario establecer que se esta planteando el arribo 

a una sociedad postindustrial en la que el sector servicios -

desplaza a los sectores primario y secundario de la economía, 

sino que existe una complementariedad entre los tres sectores, 

el desarrollo de los servicios es fundamental para que el sec-

tor manufacturero pueda llevar a un nivel competitivo interna-

cional la venta de bienes como son automóviles, textiles,ropa, 

calzado, electrodomésticos, etc., así pues, podemos afirmar -

que los tres sectores de la economía no son excluyentes. La -

aplicación de un servicio a caulquiera de los otros dos secto-

res de la economía puede ser indirecto o no observable; pero 
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ello no implica que carezca de valor. 

Todos los bienes que se comercializan a nivel internacio-

nal requieren de transportación por ferrocarril, camión, barco, 

avión o por una combinación de estos medios de transporte pos-

teriormente se requerirán los servicios de los intermediarios, 

o sea, los comerciantes y vendedores al mayoreo, las mercan-

canelas transportadas deberán ser financiadas y aseguradas, -

para su comercialización internacional las mercancías necesitan 

de los servicios de publicidad, la contratación de los servi-

cios profesionales de abogados en derecho internacional pdblico 

y privado son indispensables para poder satisfacer los requisi-

tos de salubridad y seguridad del país importador, así como -

para solucionar los conflictos que son inherentes al comercio 

mundial y que pudieran presentarse. 

Es importante destacar que la ventaja competitiva de un 

país sobre otro, en la producción de determinados servicios - 

tiene como fundamento la preparacion profesional, así como --

las cualidades artísticas de los profesionales de los servi--

cios lo que conduce a una fusión de cultura nacional y educa--

cación. 

Hemos afirmado que las principales firmas de consultoría 

e ingeniería mexicanas han incursionado con gran éxito en el 

mercado internacional realizando grandes obras de infraestruc-

tura reconocidas mundialmente por su excelencia profesional y 
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su competitivad, siendo cada obra dnica e irrepetible refle-

jando así el grado de tecnología con que cuenta nuestro pais 

en dicho sector, aunado a lo anterior los consultores y cons-

tructores mexicanos son los mejores promotores para la venta 

del equipo pesado que en nuestro país se produce en el sector 

secundario para la industria de la construcción. 

El auge de las firmas mexicanas y brasileñas en los merca-

dos de los países en desarrollo, se debe también al grado de 

desarrollo tecnológico alcanzado en sus paises de origen, que 

ha facilitado las adecuaciones a la tecnología básica, que en 

su momento contrataron a los países desarrollados para poder 

adaptarlas a sus necesidades específicas siendo la capacidad 

gerencial y la experiencia de sus recursos humanos su carta 

de presentación para licitaciones internacionales. 

La procuracion de servicios de ingeniería y consultoría 

a los clientes extranjeros se da con bastante flexibilidad de 

cuatro maneras: 

-- Estableciendo instalaciones locales de producción y 

distribución en el país en que se requieren los servicios. 

--Negociando con los empresarios locales del país impor-

tador para que sean éstos los distribuidores de los servicios 

y se encarguen de su comercialización. 

-- Asociarse con empresarios del país importador. 
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-- Atención a los clientes en la casa matriz o en oficinas 

de terceros países más cercanos al país importador, en caso 

de encontrar obstáculos por parte de las autoridades guberna-

mentales de la nación importadora de servicios. 

La venta de servicios de ingeniería y consultoría al exte-

terior no es simplemente una exportación, sino un hecho mucho 

más complejo con carácter transnacional que interrelaciona toda 

una serie de acciones y mecanismos que pueden realizarse simul-

tánea o sucesivamente porque comprende facetas de comercio, fi-

nanciamiento, movimientos internacionales de capitales, tecno-

logías y personas. 

Los beneficios que puede percibir el país de origen de las 

empresas que venden sus servicios al exterior están vinculados 

a la relación que éstas tengan con la economía nacional. Uno -

de los fines más importantes de este tipo de compañías es la 

de servir de nexo en la promoción de las exportaciones de bie-

nes de capital y de la venta de servicios complementarios. 

Si no llega a existir un fuerte vínculo entre la economía 

y las firmas de ingeniería y consultoría con actividades trans-

nacionales, los resultados directos e indirectos del desempeño 

de éstas se reflejará más en la economía internacional que en 

la nacional. 
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