
CONFERENCIADE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIOY DESARROLLO 

lnforme del Secretario General d~ la UNCTAD 
a la novena sesi6n de la Conferencia 

El desarrollo frente a 
dos corrientes poderosas: 

la globalizaci6n 
y 

la liberalizaci6n 

NACIONES UNIDAS 
Nueva York y Ginebra, 1996 



NOTA 

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen 
de letras mayusculas y cifras. La menci6n de una de estas signaturas indica 
que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas. 

* 
* * 

Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y la forma en que 
aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Se
cretarfa de las Naciones Unidas, juicio alguno sabre la condici6n jurfdica de 
pafses, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la 
delimitaci6n de sus fronteras o lfmites. 

* 
* * 

El material contenido en esta publicaci6n puede citarse o reproducirse 
sin restricciones, siempre que se indique la fuente y se haga referenda al nu
mero de! documento. Debera remitirse a la secretarfa de la UNCT AD un 
ejemplar de la publicaci6n en que aparezca el material citado o reproducido. 

* 
* * 

El presente informe, preparado para el novena perfodo de sesiones de 
la Conferencia de !as Naciones Unidas sabre Comercio y Desarrollo, se pu
blic6 en version preliminar con la signatura TD/366. 

TD/366/Rev. l 



PROLOGO 

Al presentar este informe les pedirfa a quienes lo lean que lo conside
ren una etapa mas de un proceso de reflexi6n que comenz6 en la secretarfa 
de la UNCT AD antes de que asumiera el cargo de Secretario General y al 
que me sume y vengo dirigiendo desde entonces. Esto quiere decir que el in
forme recoge nuestras opiniones presentes y que estas opiniones, sobre todo 
en lo que se refiere a la labor futura de la organizaci6n, son preliminares y 
provisionales. 

El informe es, por tanto, un documento de trabajo que se ofrece como 
contribuci6n a un dialogo que esta en marcha. Acogere con agrado todas las 
observaciones o aportaciones, por crfticas que sean, que hagan los gobier
nos, las instituciones multilaterales, las universidades, el sector privado o las 
organizaciones no gubernamentales. 

Creo que este enfoque abierto y dinamico es la forma mas adecuada, y 
quiza mas eficaz, de enfrentarse a un panorama polftico y econ6mico mun
dial que cambia con rapidez y de forma constante. 

Quiero tambien sefialar que en un principio este pr6logo debfa recoger 
mis reflexiones personales sobre algunas de las cuestiones que me parecen 
fundamentales para definir la labor de la UNCT AD cuando nos acercamos a 
un nuevo milenio. Pero cuando termine de redactar el pr6logo, result6 eviden
te que esas reflexiones personales podfan constituir una aportaci6n al debate 
que tendran los gobiernos sobre las cuestiones planteadas en el punto d del 
tema 8 del programa provisional de la IX UNCTAD, que dice asf: Labor fu
tura de la UNCTAD de conforrnidad con so rnandato; consecuencias 
institucionales. Por este motivo, las he incluido en el capftulo IV del informe. 
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RUBENS RICUPERO 

Secretario General de la UNCTAD 
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Cap{tulo I 

EL COMERCIO Y EL DESARROLLO EN EL MARCO DE 
UNA ECONOMIA MUNDIAL LIBERALIZADA 

YEN PROCESO DE GLOBALIZACION 

A. Introduccion 

1. El desarrollo ha conocido un curso desigual desde la VIII UNCTAD. 
Una serie de pafses en desarrollo, sabre todo en Asia, ban mantenido las ele
vadas tasas de crecimiento que ya tenfan cuando se celebr6 la VIII 
UNCTAD, y algunos ban sido capaces incluso de acelerar su crecimiento. 
Desde la ultima Conferencia, America Latina ha conseguido claramente de
jar atnis la crisis de la deuda que habfa pesado coma una losa sabre el creci
miento econ6mico de esa region durante una decada. En cambio, en muchos 
de los pafses en desarrollo mas pobres, sabre todo los de Africa, los progre
sos ban sido modestos. En un gran mimero de pafses en desarrollo la produc
ci6n apenas ha crecido al mismo ritmo que la poblaci6n, o ni siquiera lo ha 
logrado, y para ciertas capas de la poblaci6n su bienestar se ha estancado o 
ha disminuido. En conjunto, las disparidades de condiciones econ6micas en
tre los pafses en desarrollo ban aumentado desde la VIII UNCTAD. 

2. Estas tendencias generales se ban producido teniendo coma tel6n de 
fondo unos cambios rapidos en la economfa mundial, cambios que pueden 
describirse con los terminos generales de liberalizaci6n y globalizaci6n. Es
tos cambios, unidos al creciente reconocimiento de la necesidad de lograr 
que el avance econ6mico sea sostenible, estan modificando la forma de ope
rar de la economfa internacional e influyendo en las caracterfsticas de las po
lfticas que permiten impulsar con exito el desarrollo. En este informe se ana
lizan las posibilidades de crecimiento y desarrollo sostenible que ofrecen los 
procesos de liberalizaci6n y globalizaci6n, asf coma los riesgos y las conse
cuencias potencialmente negativas que para el desarrollo pueden acarrear 
esos procesos, y se examinan algunas de las polfticas que permitirfan apro
vechar plenamente dichas posibilidades y evitar o superar las consecuencias 
negativas que pudieran tener. 



B. La liberalizaci6n en una economia mundial 
en proceso de globalizaci6n 

1. LA LIBERALIZACION Y EL ENSANCHAMIENTO DEL CAMPO DE ACCION 
DE LA INICIATIVA PRIVADA 

3. En la decada pasada la liberalizaci6n ha marcado la polftica econ6mica 
en todo el mundo. Practicamente todos los gobiemos han tornado medidas 
de gran alcance para ampliar el papel de la empresa privada en la actividad 
econ6mica. En algunos pafses, por ejemplo en las que fueron economfas con 
una planificaci6n centralizada, esto constituy6 un verdadero cambio de regi
men. En otros, por ejemplo en varios pafses latinoamericanos, represent6 un 
giro profundo en la filosoffa y la forma de enfocar el desarrollo. En otros 
mas, por ejemplo en algunas economfas europeas, la liberalizaci6n supuso 
una adaptaci6n del papel del Estado en una economfa mixta. 

4. Para llevar a cabo esta polftica de liberalizaci6n se han adoptado medi
das de tipo muy diverso. En los pafses con una economfa en transici6n el 
cambio de regimen ha obligado a poner termino a la presencia del Estado en 
la producci6n de mercancfas y servicios en practicamente toda la economfa 
y a promulgar las normas legales y establecer las instituciones necesarias 
para el funcionamiento de una econom(a de mercado. En las economfas en 
las que la organizaci6n de la producci6n estaba encomendada principalmen
te a la empresa privada, lo que se ha hecho ha sido reducir y redefinir la fun
cion del Estado. Tanto en las economfas en transici6n como en las econo
mfas de mercado estos cambios han llevado a la privatizaci6n de !as 
empresas publicas. En las economfas de mercado ha habido ademas una ex
tensa desregulaci6n de la actividad del sector privado y una cierta reforma 
de las normas reguladoras con el fin de hacer frente a necesidades nuevas, 
por ejemplo en el sector financiero y en la esfera de la protecci6n del medio 
ambiente, mientras que en la mayorfa de las economfas en transici6n ha ha
bido que promulgar nuevas normas reguladoras o endurecer las existentes. 
En todos los pafses, sin embargo, se consider6 que dos elementos esenciales 
para el exito de la polftica econ6mica eran Iograr que los precios reflejaran 
verdaderamente la escasez relativa de los recursos y dar mayor libertad a la 
empresa privada para utilizar todas sus energfas. A su vez, esto llev6 a dar 
un peso mayor a Ias unidades de producci6n de propiedad privada (empre
sas, explotaciones agrfcolas, cooperativas y negocios familiares) por consi
derarlas los canales mas eficaces y eficientes para organizar la producci6n 
econ6mica. 

5. En el mundo en desarrollo la liberalizaci6n se ha producido en circuns
tancias muy diversas. En las economfas dinamicas del Asia oriental y sudo
riental la liberalizaci6n ha discurrido en algunos casos a un ritmo deliberado 
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con adopci6n par los poderes publicos de medidas para abrir el mercado na
cional a la competencia extranjera y reducir las ayudas al sector privado que 
se iba constituyendo poco a poco, a medida que las industrias de los sectores 
en cuesti6n iban adquiriendo la competitividad necesaria en los mercados in
temacionales. En otros pafses asiaticos la liberalizaci6n ha sido mas rapida. 
En todos los casos esta se ha producido en una situaci6n caracterizada por 
unas tasas de crecimiento elevadas. En Africa la liberalizaci6n se ha llevado 
a cabo par lo general con mas titubeos, mientras que en America Latina ha 
avanzado a un ritmo rapido. Tanto en Africa coma en America Latina la li
beralizaci6n ha formado parte de una polftica para hacer frente al bajo creci
miento y, en algunos pafses, a la crisis financiera. 

6. En todos los pafses, Ios intercambios exteriores han sido uno de Ios ele
mentos principales de la estrategia de liberalizaci6n. La raz6n es que la libe
ralizaci6n del comercio exterior, de !as inversiones y de los movimientos de 
capitales puede mejorar la eficiencia de la asignaci6n de los recursos y apor
tar un dinamismo mayor a la economfa de un pafs, lo que a su vez hace posi
ble que el crecimiento econ6mico sea mas rapido. Entre Ios beneficios que 
se supone trae consigo esa mayor apertura a los mercados exteriores es pre
ciso mencionar la mejora de la capacidad de innovaci6n y el aumento de la 
productividad de las empresas nacionales como consecuencia de la compe
tencia exterior. Los consumidores tambien salen ganando porque al haber 
una mayor competencia internacional y especializaci6n, el surtido de mer
cancfas y servicios entre los que poder escoger sera mas amplio y los precios 
seran menores. Las economfas abiertas a la competencia exterior se supone 
tambien que estan en mejores condiciones de hacer frente a los choques ex
teriores desfavorables y menos tentadas por una busqueda de rentas que con
duce a un despilfarro de recursos. Al mismo tiempo, la mayor movilidad de 
los factores de producci6n -especialmente el capital y, con el, la 
tecnologfa- puede ayudar a un pafs a veneer los peligros de verse atrapado 
por una ventaja comparativa estatica y a realizar cambios continuos en su 
dotaci6n de recursos a fin de mantener el crecimiento econ6mico y !as ga
nancias de productividad. Par otra parte, la liberalizaci6n de los movimien
tos de capitales significa que se puede aflojar el vfnculo entre el ahorro inte
rior y la inversi6n interior, de modo que la inversi6n interior no se vea 
constrefiida por un ahorro interior bajo y que, a la inversa, el exceso de aho
rro interior afluya a otros pafses donde hay una demanda de capital. 

7. Sin embargo, la liberalizaci6n ha avanzado a velocidades diferentes de 
formas distintas en lo que se refiere al comercio, Ias inversiones y los recur
sos financieros. La liberalizaci6n del comercio multilateral, un proceso que 
comenz6 con la creaci6n del GATT hace 50 afios, ha dado un decisivo paso 
adelante con la conclusion de la Ronda Uruguay, que ha permitido reducir 
espectacularmente los derechos de aduana y eliminar la barrera de los con
tingentes con que tropezaban Ios comerciantes en las fronteras de todos los 
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grupos de pafses; ademas, las rebajas de los derechos de aduana ban sido 
consolidadas mediante compromisos contractuales multilaterales acompafia
dos de la posibilidad de recurrir a mecanismos eficaces de solucion de dife
rencias. Aunque aun hay sectores en los que la liberalizacion ha sido parcial 
-entre ellos la agricultura, los textiles y el vestido, que son de particular 
importancia para los paises en desarrollo-, la liberalizacion del comercio 
intemacional ha avanzado de forma impresionante. 

8. La liberalizacion de las inversiones ha seguido una pauta mucho mas 
desigual. Mientras que practicamente todos los pafses desarrollados han li
beralizado la legislacion que regula la entrada y salida de la inversion ex
tranjera directa (IED), especialmente en los ultimos 30 afios, la mayorfa de 
Ios pafses en desarrollo y los de la Europa central y oriental se ban sumado a 
este proceso en fecha mucho mas reciente. Una vez convencidos de que la 
IED podfa desempefiar un papel positivo como motor del crecimiento eco
n6mico y el progreso tecnol6gico, los pafses en desarrollo y los pafses de la 
Europa central y oriental tomaron unilateralmente medidas importantes para 
liberalizar la legislacion que regula la entrada de la IED: en el corto perfodo 
comprendido entre 1991 y 1994, de las 373 modificaciones introducidas en 
las legislaciones nacionales sobre la IED, 368 tuvieron como proposito la li
beralizaci6n de ese tipo de inversion. Por regla general, las modificaciones 
consis'tieron en suavizar o eliminar los obstaculos alas inversiones extranje
ras, en establecer normas para el tratamiento de estas inversiones y en utili
zar mas diversos incentivos para atraer la IED, aparte de adoptarse algunas 
medidas para garantizar el buen funcionamiento de los mercados. Asimismo, 
esas medidas de liberalizacion fueron acompafiadas en general de otras en
caminadas a mejorar el clima de las inversiones de !as empresas transnacio
nales (ETN), entre las que destac6 la concesion de una mejor proteccion a 
los inversores extranjeros. 

9. No obstante, esta liberalizaci6n ha sido desigual en lo que se refiere a 
los distintos sectores. El sector industrial esta ahora abierto a la entrada de la 
IED en la mayorfa de los pafses, mientras que esta apertura ha sido mucho 
mas lenta en el sector de los recursos naturales y el de los servicios, que son 
dos sectores en los que incluso la mayorfa de los pafses desarrollados siguen 
manteniendo ciertas restricciones. En cambio, en lo que se refiere a la salida 
de la IED, son muy pocos los pafses en desarrollo que ban empezado a libe
ralizarla. Ademas, la inmensa mayorfa de las medidas de liberalizaci6n se 
ban tornado unilateralmente o en el marco de planes regionales de integra
cion. Dichas medidas no estan consolidadas en un marco multilateral, aun
que estan en marcha negociaciones que podrfan desembocar en su adopcion. 
Con todo, la tendencia general es hacia una mayor liberalizacion, que ven
dria mas y mas a completar el sistema comercial internacional en el sentido 
de crear una situacion en la cual las empresas tengan Iibertad para organizar 
sus actividades por encima de !as fronteras nacionales. 
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10. La liberalizaci6n de las legislaciones del comercio exterior y de la IED 
ha ido acompafiada de una liberalizaci6n de las transacciones financieras. En 
los pafses desarrollados, desde comienzos de la decada de 1970 la libertad 
de movimiento de capitales ha sido considerada cada vez mas coma un obje
tivo importante de la polftica econ6mica, y en la decada presente se ban 
intensificado tanto la desregulaci6n coma la liberalizaci6n de! sector finan
ciero. La liberaci6n de este sector esta en general menos avanzada en los 
pafses en desarrollo, pero el ritmo de cambio ha sido mucho mas rapido. La 
entrada de !as inversiones realizadas par inversores no residentes goza prac
ticamente de total libertad en una serie de pa{ses en desarrollo. En cuanto a 
la salida de inversiones, en los ultimos afios no ha cesado de aumentar el nu
mero de pafses en desarrollo que han adoptado la convertibilidad de la cuen
ta de capital. La liberalizaci6n de las transacciones en divisas entre residen
tes ha avanzado aun mas. De hecho, ha habido una tendencia a animar a los 
residentes a tener dep6sitos en di visas en los bancos de! pafs. 

11. El crecimiento reciente de las inversiones de cartera en los pafses en 
desarrollo ha ido acompafiado de medidas que rebasan las obligaciones esti
puladas en el artfculo VIII del Convenio del FMI, que exige la liberalizaci6n 
de muchas transacciones financieras corrientes tales coma los pagos par 
concepto de intereses de prestamos y los flujos par concepto de renta neta de 
otras inversiones. Entre esas medidas ha figurado la suavizaci6n de las res
tricciones a la entrada de capital extranjero, muchas de las cuales estaban in
corporadas en textos legales cuya finalidad era en realidad restringir la pre
sencia del capital extranjero par el canal de la IED. Tambien se han reducido 
mucho las trabas a la repatriaci6n de capitales. Par ejemplo, a finales de 
1993, de una muestra de 33 pa(ses en desarrollo y economfas en transici6n 
clasificadas coma mercados emergentes par la Corporaci6n Financiera Inter
nacional (CFI), solamente 7 segufan poniendo restricciones a la repatriaci6n 
del capital invertido en acciones de sociedades. 

12. La internacionalizaci6n de las inversiones de cartera en participaciones 
accionariales supone no solo la realizaci6n de operaciones en los mercados 
de valores par inversores no residentes, sino tambien la compra y venta par 
inversores en sus respectivos mercados nacionales de valores de acciones de 
compafifas extranjeras. Las acciones de muchas compafifas de paises en des
arrollo ya estan admitidas a cotizaci6n en las balsas de valores de los pafses 
de la OCDE, y desde principios de 1990 se ha producido un rapido aumento 
de la contrataci6n de esa clase de valores, sabre todo de acciones emitidas 
par compafifas latinoamericanas. 

13. La liberalizaci6n del comercio y !as inversiones ha influido en la ex
pansion e intensificaci6n de los programas de integraci6n regional, que ban 
continuado incluso despues de haber concluido con exito la Ronda Uruguay 
y haberse establecido la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC). Lo 
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que mejor indica el peso de este factor es el hecho de que el comercio entre 
los miembros de las agrupaciones regionales representa ya casi la mitad del 
comercio mundial. Aparte de la reciente puesta en marcha del Area de Libre 
Comercio de America del Norte (ALCAN), la ampliaci6n de la UE y la 
puesta en vigor de los acuerdos de asociaci6n que esta ha firmado con algu
nos pafses de la Europa central, estan en vfas de ejecuci6n varios otros pro
yectos regionales que abarcan a pafses con niveles de desarrollo diferentes, 
entre ellos algunos que abarcan tanto a pafses desarrollados como a pafses 
en desarrollo. Tambien avanza la integraci6n subregional entre pafses en 
desarrollo y diversos pafses en transici6n. En !as agrupaciones se hace mas 
hincapie en la liberalizaci6n de las inversiones y los servicios y en la coope
raci6n tecnol6gica, asf como en la armonizaci6n gradual de las polfticas na
cionales que repercuten en el comercio y las inversiones. Cada vez mas, es
tos programas regionales tienden a incluir esferas nuevas tales como el 
medio ambiente, la competencia, ]as normas laborales, la liberalizaci6n de 
los mercados de trabajo regionales y la integraci6n monetaria. Todo esto re
fleja el deseo de muchos gobiernos de poder disponer de una serie de opor
tunidades para impulsar la liberalizaci6n en vez de confiar exclusivamente 
en el multilateralismo global. 

14. Estos hechos influyen por fuerza en las estructuras del comercio exte
rior, la producci6n y las inversiones tanto de los pafses que son miembros de 
agrupaciones regionales como de los que no lo son. Segun la mayorfa de los 
analistas, en conjunto los efectos de creaci6n de comercio y de eficiencia di
namica de los programas de integraci6n regional probablemente pesaran mas 
que los efectos potenciales de desviaci6n de comercio e inversiones que pue
dan tener para los terceros pafses. Sin embargo, la formaci6n de agrupacio
nes econ6micas en las que participan ]as principales naciones comerciantes 
suscita una cierta inquietud, sabre todo en los pafses en desarrollo. Aunque 
los resultados de la Ronda Uruguay reduzcan considerablemente los riesgos 
de que las agrupaciones de integraci6n den lugar a una desviaci6n de comer
cio por razones arancelarias, posiblemente los efectos de esa desviaci6n se
guiran siendo notables en ciertos sectores en los que los derechos de aduana 
continuan siendo elevados, entre los cuales hay que contar sectores que inte
resan a los pafses en desarrollo, especialmente la agricultura y los textiles, y 
en.la esfera de los contratos de! sector publico. Los acuerdos regionales pue
den provocar distorsiones del comercio a causa de medidas tales como la 
aplicaci6n de normas de origen y de normas tecnicas regionales restrictivas 
y del establecimiento de redes de informaci6n regionales. 

2. LA GLOBALJZACION DE LA ECONOMfA MUNDIAL 

15. Las polfticas de liberalizaci6n a que se ha hecho referencia en la sec
ci6n anterior ban ido ampliando el espacio econ6mico efectivo en el que 
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operan los productores y los inversores, fomentando asf el proceso de globa
lizaci6n de una gran parte de la economfa intemacional, esto es, han desen
cadenado un proceso por el cual los productores y los inversores se compor
tan cada vez mas como si la economfa mundial consistiera en un area tinica 
de mercado y producci6n con subsectores regionales o nacionales, y no en 
un conjunto de economfas nacionales vinculadas por los flujos de comercio 
e inversion. Sin embargo, existe una acusada diferencia en lo que se refiere 
al grado de globalizaci6n alcanzado por el comercio, la IED y la actividad 
financiera internacional. En los diez afios tiltimos el volumen de las transac
ciones financieras internacionales y la integraci6n de los mercados financie
ros tanto de los pafses desarrollados coma de los pafses en desarrollo en el 
sistema financiero mundial han crecido a un ritmo mas rapido que la integra
ci6n mundial de otros mercados. Ademas, un rasgo notable del reciente in
cremento de los flujos financieros internacionales es el rapidfsimo creci
miento de !as transacciones financieras transfronterizas ( esto es, todas las 
transacciones de cartera entre residentes y no residentes) en relaci6n con los 
flujos netos totales de capital entre los pafses, incluidos los pafses en desa
rrollo. Una proporci6n grande de estas transacciones internacionales de car
tera son transacciones a corto plazo que entrafian un movimiento de ida y 
vuelta de capitales y una inversion muy rapida de las posiciones de activos. 
El comercio y la producci6n internacionales no han aumentado al mismo rit
mo que las transacciones financieras internacionales, aunque la producci6n 
de !as empresas transnacionales ha crecido con mas rapidez que el comercio. 
Un hecho mas importante atin es que el comercio y la producci6n integrada 
internacionalmente de las E1N han contribuido, de forma a la vez separada e 
interconectada, a estrechar la interdependencia de las economfas en terminos 
de actividades de producci6n, lo que ha dado a la globalizaci6n una dimen
sion cualitativa que la distingue de sus versiones anteriores. 

16. El motor principal de! proceso de globalizaci6n hoy dfa es la btisqueda 
de beneficios a escala mundial tanto por las empresas privadas como por las 
ptiblicas (y, de forma mas general, por los productores y por los tenedores de 
activos). Los adelantos en el campo de las tecnologfas de la informaci6n y la 
reducci6n de los costos de! transporte y !as comunicaciones han hecho posi
ble o facilitado los intentos de esas empresas. Para mantener o incrementar 
su cuota de mercado y obtener los maximos beneficios en una economfa 
mundial caracterizada por el rapido cambio tecnol6gico, la convergencia de 
los gustos de los consumidores y la liberalizaci6n de las corrientes de mer
cancfas, servicios, capital y tecnologfa a traves de las fronteras nacionales, 
las empresas aplican estrategias que les permiten aprovechar todas las fuen
tes posibles de competitividad, combinando para ello sus propios activos con 
activos que son privativos de determinados emplazamientos. Las empresas 
minimizan los costos de transacci6n y maximizan la eficiencia y los benefi
cios escogiendo las formas de transacciones internacionales y de distribu-

7 



cion de activos que mas les convienen y los tipos de actividades de produc
cion internacional que les resultan mas rentables. 

17. Esta sumamente aceptado que los factores que fomentan la globaliza
cion tanto de la produccion como de la actividad financiera son los avances 
recientes en el campo de las tecnologfas de la informacion, los progresos 
tecnicos que han hecho disminuir de forma constante los costos de! transpor
te internacional de mercancfas y personas y de las comunicaciones interna
cionales y los progresos tecnologicos en las industrias manufactureras, que 
hacen posible descomponer los procesos de produccion. Todo esto ha am
pliado considerablemente el alcance de la division internacional de! trabajo, 
asf como Ias transacciones financieras internacionales. La fuerte disminu
cion de los costos de los transportes y las comunicaciones internacionales y 
la posibilidad de descomponer los procesos de produccion, ademas de trans
formar en comercializables internacionalmente un vasto numero de mercan
cfas y servicios que antes no lo eran, han acelerado el proceso de internacio
nalizacion de la produccion y de los servicios. Al mismo tiempo, la 
disminucion de los costos de las comunicaciones internacionales y los avan
ces recientes en el campo de ]as tecnologfas de la informacion han abierto 
enormes posibilidades a los flujos financieros internacionales. 

18. La utilizacion de unidades de produccion en el extranjero, por el cauce 
de la IED, se ha visto facilitada por las modernas tecnicas de gestion, que 
han aumentado considerablemente la capacidad de !as empresas para idear 
estructuras de gestion capaces de hacerse cargo de varias unidades de pro
duccion situadas a Jargas distancias por todo el globo. Pero tal vez el factor 
mas importante que ha hecho posible la rapida mundializacion de la produc
cion ha sido la revolucion en el campo de las tecnologfas de los semiconduc
tores y los microprocesadores y su aplicacion en combinacion con los ade
lantos tecnicos en el sector de las telecomunicaciones. Con la posibilidad de 
transmitir cantidades practicamente ilimitadas de datos a un costo muy bajo, 
a las empresas Jes es facil diversificar geograficamente las distintas etapas 
de la produccion sin perder el control de la gestion. Esta tecnologfa ha per
mitido a !as empresas ir mas alla de las economfas de escala y explotar !as 
economfas de alcance o incluso combinar la produccion en gran escala con 
una produccion especffica adaptada a !as necesidades de un determinado 
mercado. 

19. Todos estos factores han tenido tambien un impacto acusado sobre la 
globalizacion de la actividad financiera. En efecto, gracias a ellos !as institu
ciones financieras est.in informadas al instante de ]as condiciones existentes 
en Ios distintos mercados de! mundo y pueden efectuar los calculos detalla
dos necesarios para ver que posibilidades de beneficio Jes ofrece la asigna
cion de capital en diferentes areas. Otros dos factores que refuerzan la globa
lizacion de la actividad financiera son la considerable expansion de los 
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medios de comunicacion financieros y empresariales y la creciente acepta
cion del ingles coma lingua franca en los negocios internacionales. 

20. La globalizacion es el producto de la liberalizacion, pero tambien ha 
puesto en movimiento fuerzas que contribuyen a acelerar esta ultima. A me
dida que las empresas comprenden cada vez mas que la produccion transna
cional es un elemento indispensable para su competitividad y rentabilidad, 
ejercen mas y mas presiones sobre los poderes publicos para que creen con
diciones que les permitan operar a escala mundial. Esto significa no solo li
beralizar todavfa mas el comercio internacional, sino tambien implantar la li
bertad de entrada, el derecho de establecimiento y el trato nacional, asf como 
la libertad de transacciones financieras intemacionales, la desregulacion y la 
privatizacion. 

21. Entretanto, las fuerzas macroeconomicas han ejercido otras presiones 
sobre las empresas y los poderes publicos. El lento crecimiento de la deman
da, el estancamiento de los salarios y la persistencia de unas tasas elevadas 
de desempleo en los pafses desarrollados en los ultimos veinte afios han des
encadenado presiones de las empresas y de los trabajadores que han influido 
en la polftica economica de esos pafses. El lento crecimiento de la demanda 
interior y la consiguiente reduccion de los beneficios en los pafses desarro
llados ha llevado a las empresas de estos ultimos pafses a intensificar su lu
cha por conseguir crecer y hacer beneficios en otros mercados, pero al ha
cerlo tambien ejercen presiones sabre los gobiemos de sus pafses de origen 
para pedir una mayor apertura de los mercados extranjeros. Por otra parte, la 
persistencia de un desempleo elevado, unido a esos mismos factores, ha 
acentuado la amenaza del proteccionismo y la selectividad en la liberaliza
cion del comercio exterior en esos pafses. 

C. La liberalizacion, la globalizacion y el desarrollo 

1. EL PAPEL DEL ESTADO 

a) El Estado, fas empresas y el desarrollo en una economia 
en proceso de globalizaci6n 

22. Ahora que !as fuerzas del mercado juegan un papel cada vez mas im
portante en el proceso del desarrollo, la funcion del Estado se dirige mas y 
mas a crear un entomo adecuado que favorezca la actividad de la empresa 
privada y a facilitar y fomentar la creacion y expansion de empresas priva
das. Esa funcion no es necesariamente pasiva e indirecta. En una serie de 
pafses desarrollados y en desarrollo el Estado ha aplicado con exito una polf
tica activa de intervenciones para influir en la tasa de ahorro y la tasa de 
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inversion, estimular el funcionamiento eficiente de los mercados, mejorar el 
acceso a los mercados internacionales y la difusion de tecnologfa, fomentar 
las capacidades basicas en el sector industrial y el de los servicios, y crear 
las mejores condiciones posibles para la competitividad de sus empresas. 
Esta polftica es particularmente importante para los paises en desarrollo, cu
yas empresas necesitan ampliar sus capacidades a fin de participar de forma 
efectiva y plena en la produccion y los mercados internacionales. En estos 
pafses, la promocion de la pequefia y la mediana empresa suele ser un ele
mento importante de la polftica de los poderes publicos para impulsar el des
arrollo. 

23. Esto quiere decir que el cambio de poHtica consistente en dar mas peso 
a las fuerzas <lei mercado como el vehfculo principal para la asignaci6n de 
los recursos y la organizacion de la actividad econ6mica en su conjunto 
otorga al Estado una funcion nueva, pero no forzosamente menos importan
te, en lo que atane a promover el desarrollo. Los poderes publicos deben fo
mentar la iniciativa empresarial, promover el desarrollo de los recursos hu
manos, crear y mantener unas infraestructuras orientadas a los mercados 
exteriores y garantizar la libre circulaci6n de la informaci6n. Tambien de
hen ayudar a los principales actores del mercado -productores y 
consumidores- a adaptarse a !as demandas de un mercado en el que reina 
una mayor competencia impulsando las actividades de capacitaci6n y el su
ministro de servicios de apoyo a las empresas. 

24. En casi todos los pafses se admite cada vez mas que se debe desalentar 
firmemente !as intervenciones de! Estado en la esfera econ6mica que pro
mueven o perpetuan la «busqueda de rentas». Al mismo tiempo, en vista <lei 
exito que han tenido los pafses del Asia oriental en desarrollarse y en trans
formar sus economfas, son muchos los que aceptan que los poderes publicos 
pueden aplicar medidas efectivas para mejorar la capacidad de sus empresas 
para competir en los mercados internacionales y adoptar tambien medidas 
concretas para incrementar las tasas nacionales de ahorro e inversion. Una 
lecci6n importante que se debe extraer de la experiencia de los pafses de! 
Asia oriental es que !as polfticas cuyo fin es incrementar la tasa de acumula
cion de capital pueden contribuir a fomentar el cambio tecnico, la competiti
vidad internacional y el desarrollo industrial tanto como la polftica de pro
moci6n de las exportaciones y otras polfticas que estan mas enfocadas a 
industrias o sectores concretos. 

b) El Estado y la sostenibilidad del desarrollo 

25. Puede tambien ocurrir que el Estado deba intervenir o adoptar medidas 
para corregir los fallos o deficiencias de! mercado si este se muestra cons
tantemente incapaz de hacer frente al fen6meno de !as externalidades. Un 
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ejemplo importante en este sentido es la incapacidad del mercado para ga
rantizar por sf solo la sostenibilidad ambiental de la actividad econ6mica. 
Los mercados y los correspondientes sistemas de contabilidad (precios del 
mercado) muchas veces no consideran como activos los recursos naturales, 
que entre otros incluyen todos los recursos ambientales, o no valoran debi
damente las mercancfas y los servicios basados en la utilizaci6n de recursos 
naturales ni tampoco los costos y beneficios que van unidos a los efectos ex
ternos de las actividades de producci6n y consumo. Si el Estado no intervie
ne y si no se definen adecuadamente los derechos de propiedad con respecto 
a los bienes publicos o los bienes a los que en general todo el mundo puede 
tener acceso tales como el agua limpia, el aire limpio, la biodiversidad, etc., 
esos activos ambientales suelen ser tratados como bienes de libre disposi
ci6n en el proceso de producci6n econ6mica y, en consecuencia, son objeto 
de una sobreexplotaci6n en el curso de las actividades de producci6n. En es
tos casos, sobre todo cuando esta en peligro la sostenibilidad de los servicios 
ambientales, el Estado debe claramente intervenir con el fin de crear las con
diciones necesarias para poder internalizar esos costos externos asociados a 
ta! sobreexplotaci6n. Ahora bien, para evitar que se creen rentas excesivas, 
la intervenci6n del Estado debe efectuarse recurriendo en todo lo posible a 
instrumentos de! mercado para internalizar tales costos y beneficios 
externos. 

26. Sin embargo, hay que sefialar que en algunos casos la intervenci6n de! 
Estado ha hecho empeorar la situaci6n, por ejemplo al fijar en unos niveles 
demasiado bajos los precios de ciertos recursos naturales, sea porque Ios 
proporciona a un precio inferior a su costo marginal, sea porque subvencio
na a los productores privados. Por ejemplo, los precios del agua, la energfa, 
los plaguicidas y los abonos suelen fijarse por debajo de su costo marginal 
para la sociedad y, en ciertos casos, por debajo incluso del costo de produc
ci6n marginal privado. El Estado interviene en los mercados de los produc
tos agrfcolas con ayudas a los precios, impuestos agrfcolas e impuestos a la 
exportaci6n. Mientras que en los pafses desarrollados esa intervenci6n lo 
que pretende normalmente es mantener los precios agrfcolas interiores por 
encima de los precios del mercado mundial, en cambio en los pafaes en des
arrollo la intervenci6n del Estado en la producci6n agrfcola suele tener por 
objeto mantener los precios agrfcolas interiores por debajo de los precios 
mundiales. Ambos tipos de intervenci6n han tenido consecuencias negati
vas, a la vez estaticas y dinamicas, para la gesti6n de los recursos naturales, 
que se han traducido en una mala asignaci6n y en un agotamiento prematuro 
de estos recursos, en detrimento de las generaciones futuras. 

27. Las ·distorsiones que repercuten en la gesti6n de los recursos naturales 
no tienen como unico origen las polfticas aplicadas a estos recursos. Las po
lfticas que promueven la industrializaci6n a expensas de la agricultura desa
Iientan las inversiones en conservaci6n de la tierra y fomentan la invasion de 
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las tierras marginales. Algunas polfticas de comercio exterior tambien crean 
problemas: el proteccionismo agrfcola lleva a utilizar en la agricultura mas 
recursos de lo que se justificarfa desde el punto de vista ambiental o econ6-
mico y obstaculiza el acceso de los productores de costos bajos a los merca
dos, lo que hace aumentar los precios al consumidor en los pafses desarrolla
dos y disminuir los ingresos en los pafses en desarrollo. 

28. Las lecciones de esta experiencia son dos: la primera es que, por sf 
solo, el mercado proporciona a veces sefiales inexactas e informaci6n enga
fiosa y, en consecuencia, es necesario completarlo con la intervenci6n del 
Estado; y la segunda, que esta intervenci6n debe procurar que los niveles de 
los beneficios y los costos reflejen la informaci6n mas completa posible 
acerca de la escasez y el precio, los derechos y las responsabilidades, las ac
ciones y las consecuencias. El uso de esa informaci6n por la sociedad es una 
condici6n previa indispensable para que haya una relaci6n humana efectiva 
con el medio ambiente natural y para promover una adecuada gesti6n de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible. Las organizaciones no guberna
mentales pueden cumplir un papel positivo en este aspecto. 

c) El Estado y la distribuci6n de los beneficios econ6micos 

29. Al Estado le incumbe tambien desempefiar un papel mayor en comba
tir las consecuencias desfavorables de la liberalizaci6n y la globalizaci6n. En 
particular el Estado debe ocuparse de los problemas relacionados con la po
breza y la distribuci6n de la renta. Muchos agentes econ6micos, por ejemplo 
los pobres y los grupos vulnerables, son incapaces de aprovechar las oportu
nidades del mercado para conseguir incluso un nivel de renta mfnimo. Con 
el fin de ayudar a estos grupos a tener acceso a esas oportunidades y aprove
charlas, al Estado le incumbe la tarea esencial de promover el desarrollo hu
mano y social y proporcionar a los pobres las calificaciones Iaborales nece
sarias. Tambien es importante establecer una red adecuada de protecci6n 
para los desempleados. 

30. Sin embargo, en muchos pafses industrializados se han estado estu
diando las formas de reducir o eliminar los efectos de) crecimiento de las 
aportaciones de los empleadores a la seguridad social sabre los costos labo
rales, lo que tiene consecuencias para el bienestar de los grupos vulnerables 
y los desempleados. Una de las razones de esta polftica ha sido el deseo de 
conseguir que los salarios fueran mas competitivos con los pagados en otros 
pafses. Pero tambien ha habido razones mas generales que han llevado a 
pensar en la necesidad de reformar la seguridad social. Esas razones son los 
costos crecientes derivados <lei envejecimiento de la poblaci6n, los cambios 
en las estructuras familiares, el costo cada vez mayor de la asistencia medi
ca, el desempleo persistente y la preocupaci6n de la opinion publica ante los 
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abusos y los efectos desincentivadores de los sistemas de prevision social. 
Estos factores, unidos a las limitaciones impuestas por la lentitud del creci
miento economico y a la maduracion de los planes de pensiones en lo que se 
refiere a su financiacion, han hecho crecer en espiral los costos de la seguri-
dad social. ·· 

31. Uno de los principales retos sociales que los paises desarrollados han 
tenido que afrontar en un mundo en el que hay una competencia mayor ha 
sido como solucionar el problema de los trabajadores poco calificados que 
tienen muy pocas posibilidades o muy poca voluntad de mejorar sus califica
ciones. Aunque existen puestos de trabajo en actividades de producci6n de 
bienes que no son objeto de comercio exterior, por lo general la retribuci6n 
y la seguridad de esos puestos de trabajo no son atrayentes. A su vez, en los 
sectores que producen bienes objeto de comercio exterior esos trabajadores 
corren el riesgo de quedarse marginados pues, a menos que se organicen ac
tividades de formacion y readiestramiento para que puedan mejorar sus cali
ficaciones, los trabaj adores no calificados de los pafses en desarrollo podran 
por lo general hacer el mismo trabajo a un costo mucho menor. 

32. En muchos pafses en desarrollo, sobre todo en Africa y America Lati
na, tambien se han recortado los presupuestos de los servicios sociales. Tras 
los recortes iniciados a comienzos de la decada de 1980 como parte de pro
gramas de estabilizaci6n y ajuste para hacer frente a la crisis de la deuda ex
terior en la mayorfa de los paises de esas regiones, los recursos por habitante 
destinados a financiar servicios sociales, ajustados segun la tasa de inflaci6n, 
por lo general siguen siendo inferiores alas cifras alcanzadas en la decada 
de 1970. Esto ha originado un descenso de la calidad y, en menor medida, de 
la cobertura de tales servicios. En algunos pafses tambien se ha deteriorado 
la infraestructura social, que ya era insuficiente, de servicios tales coma los 
de salud y educaci6n. 

2. EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES 

33. Los procesos de liberalizacion y globalizaci6n antes mencionados 
crean oportunidades nuevas para el desarrollo. La conclusion con exito de la 
Ronda Uruguay permite esperar que aumentara el acceso efectivo de los ex
portadores presentes y potenciales de los pafses en desarrollo a los mercados 
mundiales. Los flujos crecientes de inversion extranjera directa estan ofre
ciendo mayores oportunidades de recibir del extranjero financiacion para in
versiones, pero tambien, lo que a veces es mas importante, de tener acceso a 
la tecnologfa, las calificaciones y los metodos de gesti6n esenciales al desa
rrollo. Ademas, el fuerte crecimiento de los flujos de inversiones de cartera 
amplfa considerablemente las posibilidades que tienen las empresas de sub
venir a sus necesidades financieras en los mercados de capitales en condicio-
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nes atractivas. En consecuencia, existen oportunidades que, aprovechadas 
habilmente, pueden dar un nuevo impulso al proceso del desarrollo. 

a) Las oportunidades comerciales derivadas de la Ronda Uruguay 

34. La secretarfa de la UNCT AD ha efectuado una primera valoraci6n de 
los resultados de la Ronda Uruguay, en la que se ha prestado especial aten
ci6n a los intereses y preocupaciones de los pafses en desarrollo y a las nue
vas oportunidades comerciales que creara la aplicacion de los acuerdos de 
esa ronda. En ese analisis se ha llegado a la conclusion de que los resultados 
de la Ronda Uruguay crean efectivamente importantes oportunidades de co
mercio exterior. Estas oportunidades se derivan, para empezar, de las consi
derables reducciones arancelarias que se han logrado. En los principales paf
ses industriales el acceso en franquicia de los productos a sus mercados 
aumentara de] 20 % de !as importaciones totales al 43 % y el tipo medio, 
ponderado segun el valor de los intercambios, de los derechos que gravan las 
importaciones de productos industriales de todas !as fuentes disminuira un 
40 %, esto es, bajara de! 6,3 al 3,7 %. Para ]as importaciones provenientes 
de los pafses en desarrollo la reduccion de] tipo medio de los derechos de 
aduana sera algo menor: un 30 %. 

35. Tambien surgiran nuevas oportunidades de comercio por el hecho de 
que en los acuerdos de Ja Ronda Uruguay se han tratado de forma efectiva 
esferas y sectores en los que, hasta entonces, la inexistencia de un consenso 
internacional y unas reglas viables habfan dado origen a medidas de protec
cion discriminatorias y a tiranteces comerciales. Esto se aplica sobre todo a 
los acuerdos sobre las salvaguardias, ]as subvenciones y ]as medidas com
pensatorias, la agricultura y los textiles y el vestido. 

36. El Acuerdo sobre Salvaguardias prohfbe especfficamente !as limitacio
nes voluntarias de ]as exportaciones (L VE) y otras medidas de la «zona 
gris», que deberan eliminarse a lo largo de un perfodo de cuatro afios, con lo 
cual se combate una de las causas principales de la erosion de] sistema co
mercial multilateral. El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensa
torias define por primera vez lo que es una subvencion y recoge un consenso 
sobre cual debe ser la funci6n de! Estado en lo que se refiere al sostenimien
to de la produccion y de] comercio exterior. 

37. El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido estipula la eliminacion gra
dual de] Acuerdo Multifibras (AMF) y de su regimen discriminatorio y res
trictivo. El AMF distorsiono el comercio rriundial de textiles a lo largo de 
tres decadas y penalizo particularmente a los pafses en desarrollo. El nuevo 
Acuerdo preve la integracion de] sector de los textiles y el vestido en las re
glas y disciplinas multilaterales del GATT/OMC en un plaza de diez afios, 
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completada con un aumento paulatino de los contingentes durante el perfodo 
de transici6n. 

38. El Acuerdo sobre la Agricultura convierte practicamente todas las ba
rreras no arancelarias en proteccion de caracter arancelario e incluye la re
duccion en un 36 % de los derechos de aduana agrfcolas resultantes y otros 
derechos, sobre una base simple, en los pafses desarrollados (con una 
reduccion minima del 15 % por renglon arancelario) y en un 24 % en los 
pafses en desarrollo. Tambien obliga a reducir las subvenciones a la exporta
ci6n y la ayuda interna a los productores agrfcolas. El Acuerdo constituye un 
paso importante para llegar a una economfa agrfcola mundial basada en los 
principios del mercado. Ademas, los acuerdos para aclarar determinados as
pectos tecnicos relacionados con las medidas sanitarias y fitosanitarias, las 
normas tecnicas, la valoraci6n en aduana, !as licencias de importaci6n y la 
inspecci6n previa a la expedici6n deberfan reducir el riesgo de que se utili
cen esos aspectos coma instrumentos proteccionistas. 

39. Tambien favorece el aumento de las oportunidades de comercio exte
rior la extension de las disciplinas multilaterales al comercio de servicios. El 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) proporcionara un 
marco para un comercio mas seguro y abierto en el sector de los servicios 
similar a lo que ha hecho el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio con respecto al comercio de mercancfas. Su alcance es impresio
nante pues abarca aspectos tan diversos como !as inversiones, la circulaci6n 
de personas ffsicas y !as calificaciones profesionales y la transmisi6n de da
tos electr6nicos a traves de las fronteras nacionales. Ademas, establece el 
marco para unas negociaciones que permitiran a los pafses en desarrollo ob
tener concesiones recfprocas en sectores que Jes interesen, incluido el acceso 
a tecnologfas, a cambio de abrir sus mercados al comercio y las inversiones 
en ramas de servicios que interesan a los pafses desarrollados. 

40. La internacionalizaci6n de los servicios, combinada con la liberaliza
ci6n del comercio de servicios, debe aumentar la capacidad de los pafses en 
desarrollo para crear unos servicios al productor eficientes. Estos servicios, 
como consecuencia de la creciente cantidad de servicios empleada en la pro
ducci6n, estan adquiriendo cada vez mas importancia para la competitividad 
de toda la economfa de un pafs. Facilitan la aplicaci6n de nuevas tecnicas de 
gesti6n, agilizan las relaciones entre las distintas fases del disefio, la produc
ci6n y la comercializaci6n de los productos y los servicios, hacen posible 
ofrecer servicios adaptados a !as necesidades de los clientes, ayudan a gene
rar mayores economfas de escala y favorecen una mundializaci6n eficiente 
de !as actividades de producci6n y distribuci6n. Tambien habra mayores po
sibilidades de exportar servicios intensivos en trabajo por el canal de las re
des de informaci6n. La aplicaci6n efectiva de estas disposiciones de! AGCS 
orientadas al desarrollo deberfa dar a los pafses en desarrollo la posibilidad 
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de incrementar sus exportaciones de servicios, lo que sera esencial para la 
integraci6n de esos pafses en el sistema comercial mundial. 

41. Todas las nuevas oportunidades de comercio antes resefiadas han sur
gido en el contexto del sistema multilateral de reglas y disciplinas, grande
mente reforzado, incorporado en la Organizaci6n Mundial del Comercio 
(OMC). Todos los miembros de la OMC deben aceptar todos los acuerdos 
comerciales multilaterales que la componen, y los derechos y las obligacio
nes multilaterales de todos los pafses han sido establecidos en niveles bas
tante comparables. Los distintos acuerdos estan vinculados, dentro del mar
co institucional formal de la OMC, par un sistema comun, muy mejorado, 
para la soluci6n de las diferencias. Los resultados de la Ronda Uruguay tam
bien han servido para guitar fuerza a muchos de los aspectos discriminato
rios de los acuerdos comerciales regionales al reducir las preferencias aran
celarias para los socios regionales y al establecer, en general, disciplinas 
multilaterales de igual o mayor severidad que las contenidas en aquellos 
acuerdos. Aunque se ha producido un aumento espectacular de las obligacio
nes multilaterales para la mayorfa de los pafses en desarrollo, la aplicaci6n a 
estos pafses de un trato diferenciado y mas favorable esta ahora asentada sa
bre una base contractual, lo que Jes proporcionara una mayor seguridad y 
previsibilidad. 

42. Sin embargo, existen dificultades para materializar en oportunidades 
comerciales concretas los compromisos asumidos en los acuerdos de la Ron
da Uruguay. Algunos de estos acuerdos dejan un margen de interpretaci6n a 
cuyo socaire podrfan reintroducirse medidas proteccionistas. Ademas, con 
frecuencia los pafses en desarrollo y las economfas en transici6n tropiezan 
con obstaculos para aprovechar plenamente las oportunidades de comercio 
creadas par esos acuerdos. Los problemas que esto plantea se pueden abor
dar desde dos angulos: Ios relacionados con la polftica de comercio exterior 
y los relacionados con la eficiencia de este comercio. 

i) Consecuencias desde el dngulo de la poUtica de comercio exterior 

43. Los acuerdos de la Ronda Uruguay presentan una serie de rasgos que 
pueden entorpecer los intentos de los pafses en desarrollo de aprovechar ple
namente las nuevas oportunidades comerciales. Asimismo, los pafses en 
transici6n tropiezan con problemas especiales que podrfan limitar fuerte
mente su capacidad para beneficiarse de la liberalizaci6n multilateral del co
merc10. 

44. Las reducciones acordadas de los derechos de aduana de los productos 
industriales, par significativas que sean, no abarcan todas las importaciones 
sujetas a tales derechos en los mercados de los principales pafses desarrolla
dos. Ademas, practicamente no se ofreci6 reducci6n alguna para el 22 % de 
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las importaciones sujetas a derechos de productos que se consideraron «sen
sibles». Estos ultimos incluyen productos cuya exportaci6n interesa particu
larmente a los pafses en desarrollo tales como los artfculos de cuero, los pro
ductos de! caucho, el calzado y los artfculos de viaje. Por otra parte, seguira 
habiendo un fndice bastante elevado de progresividad arancelaria con res
pecto a la mayorfa de los grupos de productos, particularmente aquellos que 
interesan a los pafses en desarrollo desde el punto de vista de su exportaci6n. 
Estos grupos son los productos tropicales y Ios obtenidos de la explotaci6n 
de recursos naturales. 

45. Los obstaculos a la capacidad de los pafses en desarrollo para aprove
char plenamente las oportunidades de comercio en el sector de los textiles y 
el vestido y el sector agrfcola surgen como consecuencia del enorme margen 
de libertad que tienen los pafses para poner en practica los compromisos que 
han asumido. La posibilidad que ofrece el Acuerdo sobre los Textiles y el 
Vestido de dejar para los plazos finales previstos en el acuerdo el cumpli
miento de esos compromisos, unida al abanico de posibilidades de «integra
ci6n» que tendran los pa{ses miembros, puede postergar la realizaci6n de !as 
nuevas oportunidades de mercado hasta el final de! plazo de aplicaci6n de! 
acuerdo, que es de diez afios. La posibilidad de recurrir a !as disposiciones 
sobre la salvaguardia de transici6n, que permiten imponer de forma discri
minatoria durante un perfodo de hasta tres afios nuevas restricciones cuanti
tativas, incluso contra pafses y productos que no estaban sometidos a restric
ci6n alguna en el ambito del AMF, podrfa de hecho reducir a corto plazo !as 
oportunidades de exportaci6n. 

46. Conforme al Acuerdo sobre la Agricultura, los pafses miembros gozan 
de un margen de libertad para aplicar sus compromisos en materia de acceso 
a los mercados, de subvenciones a la exportaci6n y de ayuda interna a la 
agricultura que podrfa reducir las oportunidades de comercio que se les pre
sentan. El proceso de arancelizaci6n ha hecho que los productos afectados 
hayan pasado a tener unos derechos de aduana muy elevados, cuyo efecto 
protector se ve reforzado por la clausula de salvaguardia especial, que per
mite imponer derechos adicionales a !as importaciones de los productos 
agropecu!lrios que seran objeto de una arancelizaci6n si el volumen o el pre
cio de !as importaciones de uno de sus productos excede de! correspondiente 
«precio de activaci6n» o «nivel de activaci6n». Los contingentes arancela
rios autorizados por el acuerdo a unos tipos arancelarios menores con el fin 
de aplicar los compromisos de acceso actual y de acceso minimo seran posi
blemente las unicas oportunidades reales de mercado que creara este acuer
do. El sistema que adopten los pafses importadores para repartir los contin
gentes entre los pafses tendra una gran influencia en !as oportunidades de 
comercio que se crearan efecti vamente. 
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47. En lo que se refiere alas subvenciones a la exportaci6n, los compromi
sos de reducci6n se han establecido para grandes categorfas de productos y 
no producto par producto. En consecuencia no se sabe muy bien c6mo afec
taran estos compromisos globales a un determinado producto. Ademas, 
coma no se ha puesto restricci6n alguna a la forma de utilizar segun los dis
tintos mercados las restantes subvenciones que estaran autorizadas, volvera 
a ser una cuesti6n de polftica comercial el decidir en que mercados se redu
ciran efectivamente las exportaciones subvencionadas o si no se va a aplicar 
una selecci6n secuencial de los mercados. En cuanto a la ayuda interna, 
como los compromisos de reducci6n de la medida global de la ayuda 
(MGA) se aplican a sectores enteros, los pafses miembros gozaran de gran 
libertad para tomar medidas con respecto a algun producto en concreto. 

48. El Acuerdo sabre Salvaguardias contiene disposiciones que preven la 
posibilidad de negociar contingentes con los pafses proveedores, asf como la 
posibilidad para los pafses de apartarse de la aplicaci6n estricta de] pFincipio 
<lei trato NMF ( «modulaci6n de los contingentes») si ha habido un «aumento 
desproporcionado» de ]as importaciones provenientes de ciertos pafses pro
veedores. El acuerdo no contiene ninguna disposici6n sobre el problema de 
la «elusi6n», lo que ha creado una cierta incertidumbre. 

49. En el AGCS se aprecia un gran desequilibrio en lo que se refiere a los 
compromisos concretos asumidos en las listas con respecto a los diferentes 
subsectores o modos de suministro. La mayorfa de las ofertas preven unica
mente el mantenimiento <lei statu qua en un vasto numero de subsectores. 
Ademas, unos pafses desarrollados han establecido importantes exenciones 
NMF para algunos de los principales subsectores de servicios. El modo de 
suministro mas frecuente es la presencia comercial. Sin embargo, pocos paf
ses en desarrollo estan en condiciones de beneficiarse de ese modo de sumi
nistro en vista del costo elevado que supone el establecerse en un pafs desa
rrollado y de la debil posici6n de ]as empresas de los pafses en desarrollo en 
lo que se refiere al capital financiero, el capital humano y el acceso a las re
des de distribuci6n, los canales de informaci6n y la tecnologfa. En conse
cuencia, los grandes beneficiarios inmediatos de! AGCS seran las empresas 
transnacionales de servicios que son capaces de establecer una presencia co
mercial en cualquier parte. En cuanto a la circulaci6n de las personas ffsicas 
coma modo de suministro, ha sido objeto de compromisos horizontales prin
cipalmente, sin ninguna especificidad sectorial. Unos pocos pafses han ofre
cido el acceso a ciertas ocupaciones altamente especializadas y a los servi
cios de profesionales por contrata. 

50. Las consecuencias desde el angulo de la polftica de comercio exterior 
de !as oportunidades de comercio que ofrecen los acuerdos de la Ronda Uru
guay estan, par supuesto, estrechamente relacionadas con la capacidad de 
los pafses en desarrollo para suministrar exportaciones y comercializarlas. 
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Las condiciones interiores en esos pafses, sobre todo en los menos adelanta
dos y en otras economfas estructuralmente mas debiles como son las africa
nas, pueden poner lfmites a su capacidad para aprovechar plenamente aque
llas oportunidades. La mayorfa de los pafses en desarrollo no poseen 
actividades de produccion que sean competitivas en los mercados intemacio
nales. Otro freno proviene de la limitada capacidad de los agentes economi
cos en esos pafses para identificar nuevas oportunidades de ventaja compa
rativa, movilizar los recursos necesarios para actividades de inversion y 
comercializacion y competir con exito en unos mercados mundiales en los 
que hay una fuerte competencia, sobre todo en aquellos sectores en los que 
se han reducido las preferencias comerciales. En algunos casos, la tarea de 
desarrollar estos sectores y capacidades tropieza con el obstaculo de que no 
existen ni una polftica ni un entomo institucional que ayuden. Estos proble
mas se acenttian en el caso de los pafses que dependen fuertemente de ]as 
exportaciones de productos basicos, cuestion que se aborda en el inciso ii) 
del apartado c de la subseccion 3 de esta seccion. 

51. Agrava la diffcil situacion de estos paises la erosion parcial, y en algu
nos casos total, como consecuencia de las reducciones arancelarias de la 
Ronda Uruguay, de los margenes arancelarios preferenciales de que disfruta
ba un gran ntimero de pafses en virtud de los distintos esquemas de preferen
cias del SGP y de otros sistemas de comercio preferencial tales como el del 
Convenio de Lome y el de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. AI perder 
Ias ventajas en lo relativo al precio que permitfan a esos pafses competir con 
mas eficacia con las importaciones provenientes de los pafses que no reci
bfan preferencias arancelarias, a algunos Jes sera tal vez imposible mantener 
sus cuotas de mercado. 

52. Los pafses en transicion afrontan una situacion especial. Muchos de es
tos pafses todavfa no han adaptado totalmente sus polfticas e instituciones 
economicas para poder aplicar estrategias de crecimiento que estimulen el 
comercio exterior. Ademas, la mayorfa ni son miembros de la OMC ni parti
ciparon en la Ronda Uruguay. Casi todos los que no son miembros de la 
OMC han iniciado los tramites para ingresar en ella, pero en la mayorfa de 
los casos este proceso se encuentra en su primera fase. 

53, Por ultimo, las economfas en transicion siguen afrontando una serie de 
restricciones «residuales» que atin figuran en los regfmenes de comercio ex
terior de los principales pafses desarrollados. Aunque en los ultimos afios es
tos pafses han adoptado medidas en los pianos bilateral y regional para abrir 
sus mercados a los pafses en transicion, en particular eliminando o liberali
zando las restricciones cuantitativas y otorgando a estos pafses el trato aran
celario preferencial previsto en sus esquemas de] SGP, los pafses en transi
cion todavfa estan sometidos a medidas no arancelarias selectivas aplicadas 
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contra sus exportaciones, sabre todo a salvaguardias selectivas y derechos 
antidumping especiales. 

ii) Cuestiones relacionadas con la eficiencia comercial 

54. Se ha calculado que el costo de los procedimientos y formalidades del 
comercio exterior representa par lo menos el 10 % del valor total del comer
cio internacional. Par este motivo, la eficiencia de las transacciones comer
ciales internacionales (esto es, la reducci6n de los costos de estas transaccio
nes) y el acceso a las corrientes y redes mundiales de informaci6n sabre el 
comercio se han convertido en factores cada vez mas importantes para que 
los pafses y las empresas puedan incrementar su participaci6n en el comer
cio internacional y aprovechar las oportunidades comerciales que se derivan 
de la liberalizaci6n del comercio. En la mayorfa de los pafses el hecho de 
que no se logre reducir esos costos hace perder oportunidades de comercio, 
reduce los ingresos que extrae el Estado de! comercio exterior y disminuye 
la competitividad en los mercados internacionales. Con la constante difusi6n 
a escala mundial de tecnicas de gesti6n tales coma el aprovisionamiento en 
fuentes externas y los metodos de producci6n y entrega <~usto a tiempo», la 
utilizaci6n de procedimientos y practicas comerciales ineficientes impiden 
casi inevitablemente a cualquier pafs aprovechar enteramente las oportuni
dades de comercio. 

55. Desde el punto de vista de! conjunto de la comunidad internacional, es 
del todo esencial que el mayor mimero de pafses adopten practicas comer
ciales eficientes, puesto que hacerlo es un elemento indispensable para faci
litar el comercio mundial y reducir al minima sus costos. En este sentido 
destaca sabre todo el intercambio electr6nico de datos (IED), que ofrece la 
posibilidad de abaratar el intercambio de la documentaci6n de las operacio
nes de comercio exterior y hacerlo mas seguro y mas rapido, pero que no 
permitira extraerle el maxima partido posible si no existen unas reglas y nor
mas que sean aceptadas par todos. Al mismo tiempo, las empresas que no 
han adoptado el IED pueden tropezar con fuertes obstaculos para entrar en 
ciertos mercados. Esta interesa sabre todo alas pequefias y medianas empre
sas, PYMES ( especialmente a las que dependen de los subcontratos que re
ciben de las grandes empresas), y a los pafses en desarrollo. 

56. En los pafses en desarrollo, especialmente los menos adelantados, las 
posibilidades de disminuir los costos de transacci6n y de tener acceso a !as 
redes de informaci6n comercial son par lo general reducidas, lo que limita 
mucho las posibilidades que tienen esos pafses de beneficiarse el maxima 
posible de la globalizaci6n. En los preparativos del Simposio Internacional 
de !as Naciones Unidas sabre Eficiencia Comercial que tuvo lugar en Co
lumbus, Ohio, en octubre de 1994, la UNCT AD, en colaboraci6n con !as 
instituciones internacionales competentes, puso a punto un gran mimero de 
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medidas practicas que permitirian reducir considerablemente el costo de las 
transacciones internacionales y dar a los participantes con menos peso en el 
comercio internacional la posibilidad de aprovechar mucho mas las oportu
nidades de comercio que se derivan de los procesos gemelos de la globaliza
ci6n y la liberalizaci6n. Estas medidas, recogidas en un anexo a la Declara
ci6n Ministerial de Columbus, conciernen a estas seis esferas: facilitaci6n 
del comercio y practicas comerciales, aduanas, servicios financieros, trans
portes, telecomunicaciones e informaci6n comercial. 

57. En muchos pafses en desarrollo la ineficiencia de las formalidades y 
procedimientos aduaneros suele constituir un gran obstaculo para su partici
paci6n en el comercio internacional. Con la rapida difusi6n de las tecnicas 
modernas de comercio exterior, sabre todo en el sector del comercio electr6-
nico, esos obstaculos se estan convirtiendo rapidamente en barreras aun mas 
fuertes y en una causa de exclusion. 

58. En cuanto a los servicios financieros relacionados con las operaciones 
de comercio exterior, coma en muchos pafses en desarrollo no existe este 
tipo de servicios los exportadores e importadores deben recurrir a proveedo
res extranjeros de esos servicios, la mayorfa de los cuales son grandes ban
cos y compafifas de seguros que tienen su domicilio social en pafses desarro
llados. Pero coma las PYMES es muy raro que formen parte de la clientela 
de las instituciones financieras extranjeras, en consecuencia seven privadas 
del acceso a las redes mundiales de servicios financieros del tipo de la So
ciety for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). 
Hasta ahora no se ha adoptado ningun instrumento internacional para facili
tar a !as PYMES el acceso a los servicios financieros en el extranjero. 

59. Las nuevas tecnologfas han ampliado enormemente la cantidad y di
versidad de la informaci6n comercial y reducido dnisticamente su costo. 
Pero !as desigualdades en el acceso a esa informaci6n y a sus redes siguen 
siendo un factor que impide a millones de exportadores e importadores apro
vechar sus ventajas competitivas. Asf coma el comercio de mercancfas se ha 
beneficiado de la adopci6n de normas internacionales en las distintas fases 
de las transacciones de comercio exterior, en cambio no existen unas normas 
parecidas para el intercambio de informaci6n comercial. Ahora bien, utilizar 
unas normas internacionales es un requisito fundamental para usar con efi
ciencia las tecnologfas de la informaci6n. En su inmensa mayorfa la infor
maci6n comercial suele tener su punto de origen y de destino en los pafses 
desarrollados. Los pafses en desarrollo son casi todos receptores pasivos y 
no fuentes activas de informaci6n comercial, incluso de la informaci6n que 
les concierne directamente. Si se quiere que el sistema comercial sea verda
deramente universal, los flujos de la informaci6n comercial no deben dejar 
fuera de su circuito a la mayorfa de la poblaci6n del mundo. Hay que inten
sificar la adopci6n de normas internacionales en el terreno de la informaci6n 
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comercial e ir llenando las lagunas que existen tanto en lo que se refiere al 
acceso material a esta informaci6n como a su costo. 

60. La evoluci6n econ6mica y tecnica del transporte intemacional crea 
tambien obstaculos a la capacidad de los pafses en desarrollo para utilizar el 
comercio exterior como instrumento de su desarrollo econ6mico. Los servi
cios de transporte se estan convirtiendo cada vez mas en servicios multimo
dales que abarcan un amplio abanico de canales de interconexi6n y distribu
ci6n. Muchos pafses en desarrollo tienen dificultades para crear esos 
servicios por carecer de la infraestructura ffsica adecuada, por ejemplo puer
tos de mar, aeropuertos, carreteras o lfneas de ferrocarril. El empleo cada 
vez mas extendido de tecnicas de gesti6n tales como Ios sistemas de nudos y 
lfneas de recogida y distribuci6n de la carga (hubs and spokes) ha ido provo
cando la desaparici6n (o el encarecimiento) de las lfneas de poco trafico en 
el transporte internacional. Al mismo tiempo, la industria de los transportes 
sufre la influencia de una concentraci6n masiva por el !ado tanto de la oferta 
como de la demanda, mientras que las grandes compaiifas transnacionales 
han mundializado cada vez mas sus necesidades de transporte contratando 
con compaiifas de navegaci6n servicios intemacionales de transporte. 

61. Sin embargo, hay que seiialar que el creciente impacto de !as tecnolo
gf~s de la informaci6n sobre las modalidades de Ias transacciones de comer
cio exterior tambien ofrece posibilidades importantes a Ios pafses en desa
rrollo para integrarse en el comercio intemacional. Entre otras cosas, esas 
tecnologfas les dan posibilidades de diversificar sus exportaciones tradicio
nales (productos basicos, trabajo, transporte y turismo) e incluso modifican 
su capacidad para obtener ingresos fiscales de esas exportaciones tradiciona
les. Ademas, la posibilidad de utilizar tecnologfas de la informaci6n m6viles 
y asequibles esta influyendo en Ios mecanismos fundamentales de creaci6n y 
distribuci6n de la riqueza, lo que tiene un impacto notable sobre el comer
cio, el crecimiento y el empleo. A la vez que no cesa de aumentar la impor
tancia de la informaci6n como factor estrategico para competir en Ios merca
dos intemacionales, su precio ha bajado de manera espectacular y la 
facilidad para utilizarla ha aumentado de forma exponencial. Para los pafses 
en desarrollo, que por lo general poseen menos recursos de tecnologfa y de 
capital, esto representa a la vez un obstaculo mas a su integraci6n en el co
mercio mundial y una oportunidad sin precedentes de dar un salto hacia al
gunos de Ios segmentos mas avanzados de la producci6n y el comercio. 

62. Si por un lado cada dfa es mas patente la funci6n estrategica que des
empeiia la informaci6n como factor de competitividad comercial, por otro 
tambien es claro que Ja tecnologfa no es sino una condici6n mas para tener 
acceso a Ja informaci6n necesaria. Tan importante como esto es incrementar 
la capacidad interna para utilizar y explotar esa informaci6n, lo que exige 
producir y desarrollar interfaces, programas informaticos y sistemas adapta-

22 



dos a las necesidades y los obstaculos intemos (por ejemplo, en el terreno 
lingi.ifstico) y difundir conocimientos «genericos» (por oposici6n a los cono
cimientos especfficos) poniendo en pie programas de capacitacion adecua
dos. Sin embargo, habra que ocuparse debidamente de garantizar que las 
economfas mas pobres tengan acceso a los proveedores externos de informa
ci6n, lo que exigira establecer unos sistemas mundiales y verdaderamente 
descentralizados de informaci6n claramente enfocados hacia el comercio y 
el desarrollo. La difusi6n de la Red Mundial de Centros de Comercio, de la 
que se habla en el capftulo siguiente, es una forma concreta de hacer frente a 
este problema. 

b) Oportunidades derivadas de las corrientes internacionales 
de capital y lafinanciaci6n del desarrollo 

63. Tener un acceso mayor a los mercados financieros intemacionales es 
fuente a la vez de oportunidades y de riesgos. Las oportunidades surgen 
cuando se obtiene un volumen mayor de financiaci6n exterior para el desa
rrollo, ya que asf la inversion interior podra ser mayor que el ahorro interior. 
Las transacciones financieras exteriores tambien dan una mayor libertad de 
accion en lo que se refiere a la gestion financiera de las empresas. Los ries
gos surgen de los problemas que crean para la polftica macroeconomica ofi
cial los aumentos fuertes de las entradas de financiacion exterior, asf como 
de la inestabilidad de ciertas categorfas de inversiones de cartera exteriores 
(vease mas adelante el apartado b de la subseccion 3). 

64. Hist6ricamente el capital privado extranjero ha contribuido en muchos 
pafses de forma importante a impulsar el proceso del desarrollo. Esto fue lo 
que ocurrio en el siglo x1x y en los primeros afios del siglo xx en ciertos paf
ses que ahora estan desarrollados, y ultimamente en una serie de pafses en 
desarrollo, sobre todo en Asia pero tambien en America Latina. La mayor 
parte de este capital revestfa la forma de bonos extranjeros, inversiones di
rectas y (mas ultimamente) prestamos bancarios a medio y a largo plazo. La 
entrada en gran escala de inversiones extranjeras de cartera en participacio
nes accionariales en los pafses en desarrollo es un fenomeno de estos ulti
mos afios. 

65. La mayor libertad que da el tener acceso a los mercados financieros 
privados (que, por supuesto, se debe ejercitar de forma que mantenga la con
fianza y la solvencia crediticia) no solo afloja aun mas el lazo entre el ahorro 
nacional y la inversion interior sino que, en algunos pafses, tambien afloja el 
lazo entre los ingresos y los gastos del sector publico. Incluso para los pafses 
en desarrollo que no tienen acceso a la financiacion exterior privada es posi
ble que esos lazos no sean tan rfgidos, pues la mayorfa de esos pafses reci
ben AOD bilateral y multilateral. Sin embargo, los acuerdos en los que se 
basan !as corrientes de AOD no se pueden por lo general adaptar a toda la 
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gama de necesidades de financiacion y oportunidades de inversion de los 
pafses receptores. Muchas de estas necesidades y oportunidades solo pueden 
atenderlas, o atenderlas con mucha mas facilidad, !as fuentes privadas de fi
nanciacion exterior. 

66. El acceso a la financiacion exterior da a !as empresas una mayor liber
tad para gestionar sus finanzas. Esto se aplica tanto a !as empresas de capital 
nacional como a !as unidades o filiales de empresas transnacionales. Esa ma
yor libertad se debe a que !as empresas que tienen acceso a ta! financiacion 
tienen a su disposicion un abanico mas amplio de instrumentos financieros, 
asf como una serie de servicios auxiliares que suelen prestar los bancos y 
otras instituciones financieras en los mercados financieros internacionales. 
Como el acceso a la financiacion exterior esta estrechamente relacionado 
con la solvencia crediticia, normalmente tambien son menores los costos de 
transaccion que entrafia a causa de la influencia que tiene la solvencia credi
ticia sobre !as comisiones y sabre !as primas de seguro que se cobran por los 
pagos y por los creditos en el comercio y las inversiones internacionales. 

67. La expansion de la financiacion exterior privada recibida por los pafses 
en desarrollo desde principios de la decada de 1990 se ha concentrado en 
parte en los pafses que escaparon total o parcialmente a la crisis de la deuda 
de la decada de 1980 (sobre todo en Asia) y en parte en los pafses de Ameri
ca Latina cuyo acceso a los mercados internacionales de capitales se vio se
veramente recortado durante este perfodo pero que luego recuperaron la con
fianza de los prestamistas tras haber introducido cambios en la polftica 
economica oficial y en ]as condiciones macroeconomicas subyacentes. Los 
prestatarios asiaticos fueron los pafses en desarrollo que recibieron mas 
prestamos de los bancos en la decada de 1980, y ademas siete pafses de esa 
region se llevaron una proporcion grande de los prestamos otorgados par la 
banca a los pafses en desarrollo entre 1992 y 1994. En el caso de las emisio
nes de bonos extranjeros, los principales receptores fueron el mismo grupo 
de pafses asiaticos y cuatro de America Latina. Tambien !as emisiones inter
nacionales de acciones han procedido de un reducido grupo de pafses asiati
cos (que incluye los principales receptores de bonos extranjeros y financia
cion bancaria exterior) y de pafses latinoamericanos. La financiacion de la 
deuda exterior mediante instrumentos tales como europagares a medio plaza 
y europagares de empresa tambien se ha caracterizado por unos fndices ele
vados de concentracion en ciertos pafses. En las corrientes de IED influyen 
!as condiciones especfficas de cada pafs (por ejemplo la dotacion de recursos 
naturales), que no estan relacionadas necesariamente con el acceso a la fi
nanciacion bancaria exterior y a las inversiones de cartera extranjeras. Sin 
embargo, incluso estas corrientes muestran una concentracion bastante alta y 
sus principales beneficiarios han sido los pafses asiaticos y latinoamericanos 
antes mencionados. 
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68. Un pequefio mimero de pafses en desarrollo que no pertenecen a esos 
grupos tambien han obtenido ultimamente financiaci6n privada en el exte
rior gracias a emisiones de bonos extranjeros o a prestamos bancarios inter
nacionales sindicados a media o largo plaza, por primera vez o despues de 
haber estado mucho tiempo ausentes de los mercados financieros intemacio
nales. Sin embargo, los prestamistas siguen practicando una segmentaci6n 
de los pafses en desarrollo en lo que se refiere al acceso a la financiaci6n 
exterior privada. La gran mayorfa de esos pafses no s6lo no tienen acceso a 
esta financiaci6n sino que ademas, y a causa de las apreciaciones desfavora
bles de su solvencia crediticia, tienen que pagar un precio elevado por la fi
nanciaci6n a corto plaza que reciben y por los pagos y seguros que han de 
satisfacer en sus transacciones de comercio exterior. 

c) Oportunidades proporcionadas par la producci6n internacional 

69. La producci6n internacional, que incluye la producci6n por Ias empre
sas transnacionales matrices, sus filiales extranjeras y otras empresas rela
cionadas con !as ETN en virtud de alianzas y acuerdos que no preven ningun 
tipo de participaci6n accionarial, es tambien una poderosa fuente de oportu
nidades de crecimiento y desarrollo. Esta modalidad de producci6n permite 
reunir un conjunto m6vil de activos que incluye capital, tecnologfa y capaci
dades y calificaciones tecnol6gicas y gerenciales, aparte de los activos loca
lizacionales de !as economfas receptoras o de origen, con el fin de producir 
mercancfas y servicios. El conjunto de activos que aportan !as ETN constitu
yen recursos y activos importantes que pueden impulsar el crecimiento y el 
desarrollo en los pafses interesados. Uno de ellos es capital para financiar in
versiones. La inversion extranjera directa (IED) se esta convirtiendo en un 
componente cada vez mas importante de ]as corrientes netas de recursos fi
nancieros a largo plaza hacia los pafses en desarrollo. Entre 1985 y 1992 la 
relaci6n entre !as corrientes de IED y la formaci6n bruta de capital fijo en 
los paises en desarrollo aument6 del 2 al 7 %, una proporci6n mayor que la 
registrada en los pafses desarrollados. Por supuesto, el aumento real de la 
aportaci6n directa de la IED a la formaci6n de capital es inferior al que se 
desprende de esas cifras, pues una cierta proporci6n de la IED reviste la for
ma de compras de activos ya existentes por extranjeros. Sin embargo, el 
peso de la IED en la formaci6n de capital en los pafses en desarrollo ha cre
cido indudablemente y parece que va a seguir haciendolo. 

70. La producci6n intemacional tambien puede ser una fuente importante 
de oportunidades para que los pafses en desarrollo incrementen sus capaci
dades en el triple terreno de la tecnologfa, la organizaci6n y los recursos hu
manos. Hoy dfa esta comunmente aceptado que esas capacidades, que deter
minan la forma de convertir recursos tangibles e intangibles en productos 
acabados e intermedios y servicios, constituyen la condici6n clave del pro-
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greso economico de un pafs. Por lo que hace a los pafses en desarrollo, las 
posibilidades que ofrece la producci6n internacional a este respecto son par
ticularmente importantes: las capacidades tecnologicas y organizacionales 
estan todavfa muy concentradas en los pafses desarrollados y la mayorfa de 
los pafses en desarrollo dependen de fuentes extranjeras para obtener la tec
nologfa que les permitira alcanzar un crecimiento rapido. Entre todas esas 
fuentes extranjeras destacan las ETN, ya que segun se ha calculado estas 
empresas realizan !as tres cuartas partes de !as actividades civiles de I+D 
que se Bevan a cabo en !as economfas de mercado. Las actividades de pro
ducci6n y de I+D de estas empresas (asf como sus transacciones de comer
cio exterior) constituyen pues vehfculos importantes para la difusion de 
tecnologfa, capacidades y calificaciones. Ademas brindan a los pafses recep
tores y de origen la oportunidad de acrecentar !as tecnologfas que poseen y 
controlan y tambien su capacidad para seguir impulsando su progreso tecno-
16gico. El exito en aprovechar estas oportunidades depende de la capacidad 
de los pafses para atraer IED, conseguir que esta incorpore los elementos 
tecnologicos y organizacionales necesarios y explotar estos ultimos con pro
gramas internos de aprendizaje y de difusi6n mas amplia de los conocimien
tos, !as capacidades y las calificaciones que la producci6n internacional 
aporta. 

71. Ademas de las oportunidades que ofrece de tener acceso a una serie de 
recursos y mejorar las capacidades y calificaciones tecnol6gicas y organiza
cionales, la producci6n internacional puede dar a los pafses mayores oportu
nidades de penetrar en los mercados e incrementar su comercio exterior. El 
papel de la produccion internacional en la explotacion y comercializacion de 
productos basicos ha sido tradicionalmente importante. En !as ultimas deca
das muchos pafses en desarrollo han creado su propia capacidad para finan
ciar, explotar, transformar y comercializar sus recursos naturales y materias 
primas, pero en muchos otros los medios y, sobre todo, los canales comer
ciales de las ETN siguen ofreciendo oportunidades importantes para desarro
llar actividades basadas en la explotacion de los recursos naturales. Mas im
portante aun es que la tendencia a la produccion internacional integrada en 
el sector de la actividad manufacturera y el de los servicios proporciona a los 
pafses receptores en desarrollo la oportunidad de incrementar su comercio 
de aquellos productos y servicios respecto de los cuales han adquirido -o 
pueden adquirir rapidamente- una ventaja comparativa. Para unos, esas 
oportunidades quiza consistan, por lo menos al principio, en tratar de inte
grarse en las redes internacionales de las ETN que aplican estrategias senci
llas de integracion o de aprovisionarniento en fuentes externas aportando 
factores de produccion o productos baratos e intensivos en trabajo. Para 
otros, tales oportunidades seran quiza mas variadas y entrafiaran actividades 
mas complejas, al explotar su competitividad como lugares para la implanta
cion de componentes funcionales de las cadenas de produccion de las ETN 
que organizan su produccion internacional de forma mas compleja. 
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72. Sin embargo, hay que admitir que los pafses que desde un principio 
ofrecieron condiciones mejores para satisfacer !as necesidades de !as ETN 
en los terrenos de las infraestructuras, los conocimientos especializados y el 
mercado con el tiempo han ido ofreciendo cada vez mas alicientes para 
atraer corrientes de IED del exterior, mientras que los paises que en un co
mienzo no pudieron ofrecer aquellas condiciones tienen dificultades para 
atraer ese tipo de corrientes. La dinamica de esta situaci6n, si no se contra
rresta con medidas adecuadas, acentuara las disparidades entre los paises en 
lo que se refiere a crecimiento econ6mico, infraestructura, conocimientos es
pecializados y recursos humanos, asi coma al acceso a la tecnologfa. Par 
otra parte, a medida que mas pafses liberalizan su legislaci6n sabre la IED, 
van adoptando normas comunes que, en general, comprenden el derecho de 
establecimiento; la aplicaci6n de un trato leal y equitativo, incluida la no dis
criminaci6n en la aplicaci6n de la ley; la protecci6n contra la nacionaliza
ci6n (excepto en condiciones claramente definidas) y normas para el pago de 
la correspondiente indemnizaci6n; un procedimiento de soluci6n de diferen
cias intemacionales que incluye el arbitraje; y garantfas para la repatriaci6n 
de las utilidades y el capital. 

73. Al irse aproximando !as legislaciones nacionales sabre la IED, el ali
ciente que ofrezca cualquier pais receptor a posibles inversores extranjeros 
dependera cada vez mas de otros factores como el entomo macroecon6mico, 
la infraestructura fisica y la dotaci6n de recursos humanos. En consecuencia, 
es fundamental que los poderes publicos adopten poHticas que influyan de 
forma positiva en esos factores. 

d) La globalizaci6n, la liberalizaci6n y la cooperaci6n econ6mica 
y tecnica entre Los pa{ses en desarrollo 

74. En una economfa mundial en proceso de globalizaci6n y liberalizaci6n 
la cooperaci6n econ6mica entre los paises en desarrollo (CEPD) se ve no 
s6lo coma un elemento importante de una estrategia intemacional para pro
mover el desarrollo sostenible, sino tambien como un instrumento en sf para 
estimular la integraci6n de los pafses en desarrollo en la economfa mundial. 
Ahora se admite mas y mas que, para que la CEPD cumpla estos dos objeti
vos afines, debera evolucionar hacia un tipo de cooperaci6n abierta y flexi
ble, hacia una forma de cooperaci6n que haga hincapie en la libre participa
ci6n de todos; adopte normas intemacionales para el funcionamiento de las 
agrupaciones de integraci6n; ponga el enfasis en la armonizaci6n de unas 
polfticas macroecon6micas de los Estados miembros que sean abiertas y 
adecuadas; y permita implantar unos mecanismos flexibles entre los pafses 
interesados. A este proceso puede contribuir mucho la cooperaci6n tecnica 
entre los pafses en desarrollo (CTPD). 
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75. Esta nueva «CEPD abierta y flexible» ha servido para llevar !as activi
dades de cooperaci6n por cauces que pueden calificarse de «espacios econ6-
micos viables». La constituci6n de agrupaciones que no tienen un ambito 
geografico especffico (por ejemplo, el Grupo de los 15), de agrupaciones de 
pafses con niveles de desarrollo diferentes (por ejemplo el Area de Libre Co
mercio de America de! Norte [ALCAN] y la Cooperaci6n Econ6mica de 
Asia y el Pacifico [CEAP]) y de agrupaciones subregionales con intereses 
especfficos (por ejemplo el Mercado Comun de! Sur [MERCOSUR]), el 
Mercado Comun de! Africa Meridional y Oriental (MECAFMO), la Comu
':,idad de Desarrollo de! Africa Meridional (CODAM), la Union de! Magreb 
Arabe (UMA) y el Consejo de Cooperaci6n de! Golfo (CCG), son todos 
ellos ejemplos de este nuevo paradigma de cooperacion tomados de !as dife
rentes regiones. 

76. En este contexto, la CEPD aporta gracias a su propia dinamica una 
contribucion mayor a la economfa mundial. Como se ha dicho en la Quinta 
Reunion en la Cumbre de! Grupo de Ios 15, la formacion en el Sur de agru
paciones economicas nuevas y dinamicas que representan a diferentes cen
tros economicos puede ser un poderoso motor que impulse la cooperacion 
Sur-Sur en esferas tales como el comercio exterior, los transportes, !as tele
comunicaciones, el intercambio de informacion y tecnologfa, !as capacida
des tecnicas y el desarrollo de la infraestructura. 

77. La estrategia de la CEPD en el contexto de la globalizacion y la libera
lizacion no solo debe ser una estrategia abierta y flexible, sino que ademas 
debe dar mucha preferencia al intercambio de experiencias como medio de 
aprender de !as que han tenido exito, ya sean regionales o interregionales. 
Transmitir estas experiencias exige la realizacion de programas de la CEPD, 
la financiacion de proyectos concretos de cooperacion por los donantes tra
dicionales y un apoyo institucional a escala mundial. Los dos primeros obje
tivos se pueden alcanzar mediante ruecanismos tripartitos conforme a los 
cuales los pafses desarrollados proporcionarfan apoyo financiero al inter
cambio de conocimientos especializados y de asistencia tecnica entre los 
pafses en desarrollo. Algunos pafses desarrollados se han mostrado muy in
teresados por este tipo de cooperacion triangular. En la practica, en este in
tercambio de experiencias suelen intervenir representantes de! sector publico 
y de! sector privado de los pafses en desarrollo. 

78. La conclusion de la Ronda Uruguay brinda una excelente oportunidad 
a los pafses en desarrollo para reflexionar sabre !as repercusiones de la Ron
da para la CEPD. La CEPD y !as nuevas reglas derivadas de los acuerdos de 
la Ronda Uruguay cabrfa entenderlos como dos procesos que se apoyan el 
uno al otro: ambos permitiran a !as agrupaciones de cooperacion utilizar una 
CEPD «abierta y flexible» para sacar el maxima partido de !as nuevas opor
tunidades comerciales y ademas serviran de focos de colaboracion para ex-
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traer los mayores beneficios posibles de los nuevos instrumentos institucio
nales del sistema comercial multilateral. 

3. ANTE LOS RETOS 

79. Los procesos de globalizaci6n y liberalizaci6n tambien pueden tener 
algunas consecuencias negativas y plantear varios problemas para el desa
rrollo. Entre los mas importantes cabe mencionar los siguientes: la perdida 
de autonomfa de la polfrica econ6mica nacional en algunas esferas a nivel 
nacional, lo que limita o altera el ambito de !as polfticas de desarrollo; el 
riesgo de inestabilidad y de perturbaciones a causa de la apertura financiera; 
y el riesgo de marginaci6n. 

a) La perdida de autonom{a de la poUtica econ6mica nacional 

80. Las polfticas de liberalizaci6n econ6mica que se vienen aplicando en 
la mayorfa de los pafses en desarrollo y que se van plasmando en disciplinas 
multilaterales mas estrictas tienen por efecto reducir los instrumentos de la 
poHtica econ6mica de que disponen esos pafses. Concretamente, los acuer
dos de la Ronda Uruguay suponen una limitaci6n de la gama de medidas de 
polftica econ6mica. Por ejemplo, quizas los pafses en desarrollo no puedan 
emular !as polfticas industriales que aplicaron con exito los pafses en desa
rrollo de! Asia oriental, en particular por lo que respecta a !as medidas desti
nadas a aumentar la competitividad de la industria y de !as exportaciones, 
como !as subvenciones a la exportaci6n, !as prescripciones en materia de re
sultados de !as inversiones y !as licencias obligatorias. (Sin embargo, es jus
to decir que los beneficios reales de esas polfticas siempre han sido objeto de 
controversia.) El trato diferenciado y mas favorable para los pa{ses en desa
rrollo se ha limitado en buena parte a la concesi6n de plazos mas largos para 
el cumplimiento de !as obligaciones aplicables a todos los pafses, aunque en 
algunos acuerdos preven umbrales mas favorables para aplicar ciertos com
promisos. 

81. La perdida de autonomfa de la polftica econ6mica no obedece tinica
mente, y puede que tampoco principalmente, a las obligaciones que los paf
ses contraen en los acuerdos internacionales. El aumento de la apertura fi
nanciera y el desmantelamiento de las barreras a !as corrientes de capital han 
fortalecido considerablemente los vfnculos entre los mercados financieros de 
!as economfas nacionales, reduciendo la capacidad de los gobiernos para uti
lizar los instrumentos de la polftica macroecon6mica con el fin de influir en 
objetivos como el volumen de! producto nacional, el nivel de! empleo y la 
tasa de inflaci6n. Como ha quedado bien demostrado, ya no se pueden des
vincular !as tasas de interes nacionales de las exteriores sin sufrir grandes 
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corrientes de capital y agudas fluctuaciones del valor externo de la moneda. 
Ademas, no siempre es posible aplicar una polftica macroecon6mica expan
siva sin tener en cuenta cual es el ritmo de la demanda en el exterior, porque 
eso provocarfa un deterioro de la posici6n de los pagos exteriores del pafs. 
Los intentos por frenar la perdida de demanda y de empleos con deprecia
ciones lo que haran sera aumentar la importaci6n de inflaci6n, mientras que 
una mayor insistencia en la estabilidad de los precios y del tipo de cambio 
hara que sea mas diffcil generar empleo en el pafs. Esas dificultades con que 
puede enfrentarse el pafs que pretende lograr una mayor estabilidad de los 
precios y del empleo pueden dar lugar a presiones para que se adopten medi
das proteccionistas y a devaluaciones competitivas. 

b) La aperturafinanciera y el riesgo de inestabilidad 
y de perturbaci6n del desarrollo 

82. A medida que muchos pafses de Asia y America Latina se van inte
grando en la red mundial de mercados financieros, no s6lo ban experimenta
do grandes aumentos de las entradas de capital, sino tambien situaciones de 
gran inestabilidad a causa de los bruscos cambios en las opiniones de los in
versionistas extranjeros. Esas entradas son otro motivo de preocupaci6n para 
los responsables de la polftica econ6mica nacional. Aunque las inversiones 
extranjeras a largo plaza que responden a las variables fundamentales de la 
economfa de un pafs son bien acogidas, ahora las autoridades econ6micas de 
los pafses son mucho mas conscientes de _Ios problemas que pueden provo
car las grandes entradas de capital. Esos problemas no s6lo se deben a la in
estabilidad de la mayor parte de las inversiones extranjeras de cartera, sino 
tambien al problema que pueden plantear !as grandes entradas imprevistas 
de capital para la gesti6n macroecon6mica. 

83. Los aumentos de las entradas de capital suelen ser erraticos y plantean 
a las autoridades monetarias espinosos dilemas. Cuando son muy grandes 
suele suceder que las autoridades pierden influencia monetaria sabre los ti
pos de interes internos, los tipos de cambio o ambos. Eso hace que sean mas 
diffciles de respetar los objetivos de la polftica macroecon6mica, y existe el 
riesgo de suscitar dudas en la mente de los inversionistas privados en cuanto 
a la capacidad de !as autoridades del pafs para mantener un entorno macroe
con6mico previsible y estable. Ademas, cuando el aumento de las entradas 
de capital es prolongado, !as fuertes presiones ascendentes que ese aumento 
ejercera sabre el tipo de cambio real del pafs receptor tendran consecuencias 
negativas para la competitividad tanto de Ios exportadores coma de Ios que 
compiten con las importaciones, debilitando asf aun mas la cuenta corriente 
y contribuyendo a crear una situaci6n en la que en algun momenta los inver
sionistas privados consideraran, normalmente con raz6n, que esas entradas 
son insostenibles. 
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84. Cuando ya no se pueden mantener mas los deficit externos por haber 
disminuido o haber invertido las corrientes de capital, a menudo es inevita
ble proceder a una fuerte depreciaci6n de la moneda para efectuar un ajuste 
externo, lo que crea presiones inflacionarias. Ademas, como no siempre se 
puede lograr la reducci6n necesaria del deficit externo aumentando solamen
te las exportaciones, tambien resulta necesario recortar las importaciones re
duciendo el consumo y el crecimiento internos. Asf pues, esa inversion deli
berada del aumento de Ias entradas de capital puede causar considerables 
dafios a la economfa real y a la posici6n financiera de! pafs. 

85. El creciente reconocimiento de los peligros inherentes a ese tipo de in
estabilidad ha obligado a darles alguna respuesta. A nivel internacional el 
Comite Provisional del FMI acord6 recientemente establecer un procedi
miento para que los miembros proporcionen peri6dica y oportunamente al 
Fondo datos amplios y de buena calidad a efectos de vigilancia, asf como un 
procedimiento excepcional ( el Mecanismo de Financiamiento de Emergen
cia) para que el Fondo pueda actuar con prontitud y prudencia en caso de 
una crisis financiera (vease mas adelante la secci6n D). 

86. A ni vel nacional, algunos pafses han recurrido a medidas especfficas 
para influir directamente en las corrientes de capital a fin de reducir los fuer
tes aumentos de las entradas o de mitigar sus efectos. Por ejemplo, se han 
fijado condiciones mfnimas para la emisi6n de acciones y bonos extranjeros; 
se han puesto lfmites a los pasivos de los bancos en divisas o a sus obliga
ciones a corto plazo con no residentes; y se han aplicado sistemas de colas 
para moderar el endeudamiento en el extranjero de !as empresas privadas. 
Entre las medidas que se han tornado para reducir la rentabilidad de) endeu
damiento en el extranjero cabe mencionar la imposici6n de la obligaci6n de 
destinar una determinada parte de las entradas de capital a una reserva espe
cial; la reducci6n del volumen y el aumento del costo del servicio de canje 
de divisas en el banco central; la limitaci6n de Ios activos que los bancos 
pueden adquirir con pasivos en divisas a los activos con una rentabilidad 
baja; y la aplicaci6n de un impuesto de timbre a los creditos exteriores. Las 
salidas financieras se han fomentado mediante la suavizaci6n de !as restric
ciones a las inversiones extranjeras realizadas por particulares y por institu
ciones tales como los fondos de pensiones y a la repatriaci6n de capital por 
!as empresas extranjeras. Ademas, se han aumentado los riesgos que corren 
los prestatarios extranjeros y quienes efectuan inversiones de cartera am
pliando !as bandas de fluctuaci6n de los tipos de cambio. 

87. Tambien cabe utilizar medidas directas para frenar o reducir las entra
das de capital. Es probable que su eficacia dependa del momento en que se 
tomen y tambien de la forma en que se conciban. Si se imponen en un mo
mento en que la idea que se tiene de la solvencia del pafs ha empeorado (por 
ejemplo, debido a una crisis polftica), pueden resultar contraproducentes y 
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puede suceder que !as entradas de capital se aceleren (salvo en el caso poco 
probable de que los controles sean tan amplios que frenen todas !as salidas). 
No obstante, unas medidas bien concebidas pueden aumentar el costo de la 
mayorfa de los metodos necesarios para adoptar una posici6n especulativa 
contra una moneda, reduciendo asf su rentabilidad. Incluso, si se imponen 
despues de que haya surgido una crisis de tipos de cambio, pueden ayudar a 
reducir !as salidas de capital. 

88. Esas medidas incluyen lfmites a !as inversiones extranjeras de los resi
dentes y a sus prestamos a no residentes, restricciones a !as cuentas de los 
residentes en divisas, aumentos de! costo de !as transacciones de cambio a 
plaza y de los servicios de canje de divisas en el banco central, constituci6n 
de dep6sitos obligatorios en el banco central contra los aumentos de los ries
gos relacionados con los tipos de cambio y otras medidas que limitan esos 
riesgos. 

89. Las medidas directas para influir en !as corrientes de capital ayudan a 
las autoridades monetarias a hacer frente a !as oscilaciones de la cuenta de 
capital. Esto no significa que esas medidas directas deban utilizarse siempre 
que el mercado de capitales de un pafs en desarrollo se vea sometido a fuer
tes corrientes de capital externas: la situaci6n de los distintos pafses varfa 
considerablemente y algunos pafses, puede que muchos, no consideraran 
conveniente adoptar tales medidas. Pero !as medidas directas deben ser parte 
de! arsenal de medidas aceptadas que se pueden tomar cuando haga falta. 

90. En el caso de los pafses que opten por utilizarlas, sera preciso comple
mentar !as medidas directas con unas buenas polfticas monetaria y fiscal (sin 
reemplazarlas) y deberan concebirse cuidadosamente para reducir al mfnimo 
los costos, que se podrfan traducir en perturbaciones e ineficiencias de los 
mercados de capitales y de divisas. Ademas, como esos costos pueden ser 
importantes, incluso cuando se minimizan, es preciso tener la seguridad de 
que pese a todo son inferiores al costo que tendrfan que hacer frente a los 
fuertes aumentos de !as entradas de capital sin adoptar medidas directas. 

c) Elfen6meno de la marginaci6n 

91. Algunos pafses en desarrollo, sobre todo los '!1enos adelantados y otras 
economfas estructuralmente debiles, como !as de Africa, no ban podido be
neficiarse de! proceso de globalizaci6n ni participar significativamente en el. 
Este fen6meno de la marginaci6n se debe, entre otras cosas, a Ios factores 
que se exponen a continuaci6n. 

i) Obstaculos relacionados con la oferta 

92. Las economfas menos desarrolladas se caracterizan por una variedad 
de limitaciones o debilidades estructurales relacionadas con la oferta que 
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constituyen una barrera a la expansion de los productos primarios tradicio
nales y de los productos no tradicionales, asf como a una produccion eficien
te de productos de sustitucion de importaciones. En la seccion siguiente se 
estudian !as dificultades directamente relacionadas con la dependencia de los 
productos basicos. Entre !as limitaciones adicionales relacionadas con la 
oferta cabe mencionar: una escasa capacidad tecnologica; la falta de conoci
mientos empresariales, de comercializacion y tecnicos, incluidos los necesa
rios para el control de calidad; la escasez de financiacion a largo plazo y el 
costo elevado de los creditos comerciales y los creditos de prefinanciacion 
de las exportaciones; y marcos jurfdicos y reglamentarios carentes de trans
parencia. Los resultados preliminares de un estudio efectuado recientemente 
por la UNCTAD acerca de los sistemas financieros de cuatro pafses menos 
adelantados de Africa -Malawi, Zambia, la Reptiblica Unida de Tanzania y 
Uganda- indican que los pequefios agricultores, las pequefias empresas y 
los inversionistas a largo plazo disponen de poca financiacion. La deficien
cia de la infraestructura ffsica tambien constituye un gran obstaculo en mu
chos pafses, sobre todo porque limita los programas de gastos publicos. 

93. La globalizacion y liberalizacion han puesto de manifiesto otras limita
ciones relacionadas con la oferta y han dado una nueva dimension alas limi
taciones «tradicionales» en los pafses menos adelantados y en otras econo
mfas estructuralmente debiles cuando intentan adaptarse al nuevo entorno 
internacional, mas competitivo, cuya principal caracterfstica es la utilizacion 
de nuevas tecnologfas y nuevos procesos de produccion para aumentar la 
eficiencia. 

ii) La dependencia de los productos basicos 

94. Muchos pafses en desarrollo, sobre todo los menos adelantados y otras 
economfas estructuralmente debiles, dependen considerablemente de una se
rie de productos basicos sin elaborar o semielaborados, tanto en lo que se re
fiere a la produccion como a las exportaciones. Esta dependencia de los pro
ductos basicos constituye un gran obstaculo que limita la capacidad de 
muchos pafses en desarrollo para aprovechar !as oportunidades comerciales 
resultantes de la liberalizacion y globalizacion. Los precios de los productos 
primarios no solo son mas inestables que los de !as manufacturas, sino que 
ademas en los ultimos decenios han tendido a bajar en terminos reales. Esas 
caracterfsticas desfavorables tienen consecuencias internas y externas que, a 
menudo, juntas, han tenido efectos muy negativos sobre el crecimiento y 
la transformacion, la estabilidad macroeconomica y la sostenibilidad, y la 
solvencia de los pafses en desarrollo que son exportadores de productos 
primarios. 

95. Ademas de estos factores macroeconom1cos, la necesidad de vender 
competitivamente en un mercado en declive tiene consecuencias para los 
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productores de productos basicos a nivel microecon6mico. La producci6n de 
productos primarios en los pafses pobres suele ser inelastica en relaci6n con 
el precio. Hay muchos problemas de infraestructura, como la falta de instala
ciones de riego, la insuficiencia de los servicios de investigaci6n y divulga
ci6n y los malos servicios de transporte, que hacen que a los agricultores les 
resulte muy diffcil o imposible pasar de producir un producto a producir otro 
en el momento adecuado para aprovechar !as nuevas oportunidades de mer
cado. Los costos no recuperables de !as inversiones en arboles y otros culti
vos perennes son otro factor que debilita la respuesta de la oferta a !as varia
ciones de los precios. Otro factor que agrava la vulnerabilidad de! sector de 
los productos basicos es que la tierra y otros activos fijos representan una 
proporci6n elevada de los costos de producci6n en la producci6n de produc
tos basicos. La acuciante necesidad de mantener el empleo, tanto si la mano 
de obra esta constituida por miembros de la familia como si se trata de mano 
de obra contratada, hace que los salarios se conviertan total o parcialmente 
en otro elemento de los costos fijos. En tales circunstancias, es preciso se
guir produciendo incluso en perfodos en que los precios bajan. 

96. Otra fuente de vulnerabilidad estructural de! sector es que en una am
plia variedad de pafses la producci6n agrfcola es obra de un elevado m1mero 
de agricultores que producen productos casi homogeneos, independiente
mente de algunas diferencias de calidad. Asf pues, el impacto de la disminu
ci6n de los precios o de la demanda y el impacto de la peri6dica inestabili
dad de los precios tienden a ser mas generalizados y mas difundidos que en 
el caso de !as manufacturas diferenciadas producidas por un m:imero mas re
ducido de proveedores. 

97. Ademas, los avances tecnicos y los nuevos descubrimientos en los paf
ses desarrollados han reducido enormemente la relaci6n entre insumos de 
materias primas y producto final, que antes era fuerte. Parecerfa que, junto 
con patrones de crecimiento econ6mico y actividades de transformaci6n en 
!as que se necesita emplear menos materias primas, ha habido un cierto fe
n6meno de sustituci6n y desplazamiento de productos primarios, asf como 
una cierta transmaterializaci6n y desmaterializaci6n en los mercados de al
gunos pafses industriales. 

98. Sin embargo, algunos de esos pafses han conseguido utilizar el sector 
de los productos basicos como trampolfn para la transformaci6n econ6mica 
y la industrializaci6n, evitando asf la trampa de la pobreza que para otros 
muchos pafses parece ser el resultado inevitable de la situaci6n de dependen
cia de los productos basicos. De estos casos de exito se pueden aprender va
rias lecciones importantes. La primera es que para atraer inversiones, tanto 
de fuentes internas como externas, hacia !as actividades de diversificaci6n 
cuyo objeto es romper con la dependencia de los productos de exportaci6n 
tradicionales, son condiciones indispensables aplicar unas buenas polfticas 
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macroecon6micas internas y tener estabilidad polftica. La segunda lecci6n es 
la importancia de la polftica de comercio exterior: muchos de los pafses que 
ban tenido menos exito han aplicado polfticas de comercio exterior que en 
realidad frenaron las exportaciones de productos no tradicionales. Al mismo 
tiempo, la experiencia de los pafses del «milagro del Asia oriental» demues
tra claramente que el criteria de un «Estado minimalista» no es adecuado 
(incluso si se opta por el porque las intervenciones anteriores no han funcio
nado ). La mayorfa de los especialistas estan de acuerdo en que uno de los 
factores a que obedece el exito de esos pafses es queen ellos se aplic6 una 
polftica de intervenciones del Estado para ayudar al sector privado. 

iii) Dificultades para atraer inversion extranjera directa 

99. Aparte de las limitaciones queen muchos casos se deben a la inestabi
lidad polftica y a la falta de un entorno polftico previsible y coherente, los 
pafses menos adelantados y otras economfas debiles se enfrentan con toda 
una serie de obstaculos estructurales que les impiden atraer corrientes de 
IED. Entre esos obstaculos cabe mencionar los siguientes: 

a) el bajo nivel de renta y la lentitud del crecimiento, asf como el re
ducido tamaiio de la poblaci6n en muchos pafses para que sus 
mercados ofrezcan alicientes a la IED; 

b) el bajo nivel del ahorro interior, junta con una escasez de empre
sarios, lo que reduce las posibilidades de crear empresas conjun
tas o de utilizar la mayorfa de las formas de colaboraci6n con in
versionistas extranjeros en las que no hay ningun tipo de 
participaci6n accionarial; 

c) la escasez en muchos pafses de conocimientos gerenciales y de 
una amplia gama de especialidades tecnicas, lo que provoca inefi
ciencias y niveles de productividad bajos; 

d) una falta de infraestructura buena, en particular un suministro de 
energfa seguro, buenas telecomunicaciones, servicios de transpor
te adecuados y un abastecimiento de agua eficiente, factores que 
son, todos ellos, indispensables para empresas industriales moder
nas. 

iv) La disminuci6n de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) 

I 00. Debido a su incapacidad para atraer la IED y otras corrientes de 
capital privado, los pafses menos adelantados y otras economfas estructural
mente debiles siguen dependiendo considerablemente de fa AOD para com
plementar sus propios recursos internos a fin de financiar el desarrollo. Sin 
embargo, desde 1991 las corrientes mundiales de AOD han disminuido sig-
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nificativamente en terminos reales. La relaci6n entre la AOD y el PNB en el 
caso de Ios pafses donantes del CAD en conjunto ha bajado al 0,30 %, que 
es el porcentaje mas bajo en mas de dos decenios. La ayuda del CAD a los 
pafses menos adelantados ha disminuido al 0,7 % del PNB de los donantes, 
que es una tasa mas baja que la lograda hace un decenio y menos de la mitad 
del objetivo del 0, 15 %. Ademas, los pafses de la Europa oriental y la ex 
Union Sovietica han dejado de proporcionar AOD y Ios donantes de la 
OPEP han reducido sustancialmente la ayuda debido al deterioro de sus pro
pias cuentas de capital. 

101. Las perspectivas de que se produzcan aumentos significativos de la 
AOD en un futuro cercano no son particularmente buenas. Parecerfa que los 
pafses donantes han llegado al punto de saturacion en lo que respecta a la 
ayuda y han perdido el apoyo de la opinion publica. Ademas, en muchos 
pafses donantes esto se ha visto agravado por una tendencia a recortar los 
gastos publicos (ademas de una tendencia en contra de los gastos publicos 
internacionales) por razones polfticas internas. Como resultado, el esperado 
«dividendo de la paz», que al final de la guerra frfa se penso que ayudarfa a 
impulsar las corrientes de AOD, no se materializo nunca: gran parte de !as 
importantes reducciones de los gastos en defensa solo se ha utilizado para 
reducir los gastos publicos generales. Otro resultado es que se esta cuestio
nando mas que nunca el valor de los programas del sector publico. En el 
caso de la AOD esto significa que quienes financian en ultima instancia la 
ayuda exigen a Ios donantes que den pruebas mas firmes de la eficacia de la 
ayuda y que demuestren que la impresi6n --erronea o no- de que a veces 
la AOD se ha utilizado para fines que no eran los previstos no es correcta. 

102. En conjunto, la ayuda no se presta forzosamente solo en funcion de la 
pobreza general o de las necesidades de desarrollo. La AOD bilateral, que 
representa casi el 70 % de la AOD total, suele asignarse geograficamente en 
funcion de criterios que tambien incluyen inquietudes --en particular 
polfticas- distintas de! alivio de la pobreza o !as necesidades de desarrollo 
reales. Esto indica las dificultades que tienen Ios donantes para adoptar un 
programa de distribuci6n de la ayuda que se base siempre en !as necesidades 
de desarrollo y de alivio de la pobreza de los pafses receptores, en vista de 
los intereses contrapuestos de sus fuentes internas de financiacion y de quie
nes adoptan las polfticas. 

103. Aunque la ayuda que se concede va en disminuci6n, la demanda si
gue siendo importante y han surgido otras necesidades, que han venido a 
agregarse a la lista de necesidades de desarrollo tradicionales. Tambien se 
han agregado a la lista de pafses receptores nuevos solicitantes. Muchas de 
las solicitudes nuevas se deben a la necesidad de abordar problemas univer
sales como el medio ambiente, el trafico ilfcito de drogas, la migracion in
controlada y !as corrientes masivas de refugiados, el socorro en casos de 
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conflicto civil y las eventuales operaciones de mantenimiento de la paz. Al
gunas de estas solicitudes corresponden a programas que redundan directa
mente en beneficio del interes nacional de los donantes. 

104. En vista de !as estrictas y crecientes limitaciones de Ja oferta, es mas 
importante que nunca establecer un orden de prioridad claro para asignar la 
ayuda y utilizar los recursos de forma mas eficaz. Hay razones de peso para 
que la AOD se concentre en el alivio de la pobreza y en las prioridades de 
desarrollo y reduzca su politizaci6n. Es evidente que deberfan encauzarse 
mas recursos hacia los pafses pobres. A este respecto, los donantes deberfan 
redoblar sus esfuerzos por alcanzar los objetivos en materia de ayuda en el 
caso de los pafses menos adelantados. Los programas por pafses tambien po
drfan centrarse mas en la pobreza. Por todo ello, es indispensable poner rapi
damente en practica el pacto de! 20/20 aprobado en la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Social de Copenhague en 1995, en virtud de! cual los pafses desa
rrollados interesados y sus socios en desarrollo se comprometieron a asignar, 
en promedio, el 20 % de la AOD y el 20 % de! presupuesto nacional a los 
programas sociales basicos. 

v) Las persistentes dificultades de la deuda externa 

105. Pese a lo que se dice en sentido contrario, en muchos pafses en desa
rrollo persiste la crisis de la deuda. La crisis ha cambiado de caracter desde 
principios de! decenio de 1980: no plantea una amenaza sistemica al sistema 
financiero internacional; afecta a una categorfa de pafses distinta, en su ma
yorfa pafses de renta baja; y el problema clave ahora es la deuda oficial, tan
to bilateral como multilateral. La principal manifestaci6n de la crisis es la 
acumulaci6n de grandes atrasos y de frecuentes reescalonamientos. Sin em
bargo, algunos pafses siguen cumpliendo sus obligaciones, a un costo social 
y econ6mico muy elevado. Con las diversas iniciativas de la deuda aun no se 
ha conseguido eliminar la deuda acumulada que siguen soportando muchos 
pafses y que obstaculiza la inversion y el crecimiento. 

106. La adopci6n por el Club de Parfs en diciembre de 1994 de las condi
ciones de Napoles fue un importante paso en la evoluci6n de la estrategia de 
la deuda. Esas condiciones aliviaran considerablemente la carga de la deuda 
de los paises de renta baja si los acreedores del Club de Parfs aplican con 
flexibilidad los criterios de admisibilidad de los pafses de manera que todos 
los pafses de renta baja con dificultades del servicio de la deuda puedan be
neficiarse de la opci6n de una reducci6n del 67 %. Tambien es importante 
que la reducci6n se aplique a una proporci6n generosa de esa deuda: en el 
caso de la reducci6n de la deuda total acumulada la cantidad de deuda que se 
reduzca sera un factor crftico para determinar si el pafs deudor conseguira 
salirse del proceso de reescalonamiento. 
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107. Incluso si las condiciones de Napoles se aplican cabalmente, muchos 
pafses de renta baja gravemente endeudados seguiran enfrentandose con una 
carga de la deuda insostenible, en buena parte a causa del peso de su deuda 
con instituciones financieras multilaterales, que ha aumentado rapidamente 
en el ultimo decenio. Esas instituciones, en particular el Banco Mundial y el 
FMI, ban adoptado planes para aligerar la carga de la deuda mediante la refi
nanciaci6n de los prestamos en condiciones ordinarias con fondos en condi
ciones favorables. Tambien se ha aplicado el criterio de la «acumulaci6n de 
derechos» para resolver el problema de los atrasos prolongados. Sin embar
go, considerando la gravedad del problema, el alcance de esas medidas ha 
sido limitado y los recursos insuficientes. Es apremiante tomar medidas mas 
energicas para aliviar significativamente la carga de la deuda multilateral. 
En algunos casos, esto exige una reducci6n de la deuda. 

108. El principal problema sigue siendo la insuficiencia de fondos. Re
cientemente se ban formulado distintas propuestas constructivas a fin de 
proporcionar recursos adicionales para el alivio de la deuda multilateral sin 
desviar fondos de la asistencia al desarrollo y sin aumentar las presiones que 
pesan sobre los donantes bilaterales. Entre estas propuestas cabe mencionar: 
la venta de una parte de las reservas de oro del FMI; una nueva asignaci6n 
de DEG, parte de la cual se utilizarfa para aliviar la deuda multilateral; y uti
lizaci6n de una parte de !as reservas o provisiones para fallidos de !as insti
tuciones financieras multilaterales. Es oportuno examinar seriamente esas 
propuestas ya que todo servicio de la deuda multilateral que se conciba para 
aliviar la carga de la deuda multilateral de los pafses en desarrollo solo sera 
plenamente eficaz si la financiaci6n que aporta representa una adici6n a la 
asistencia que ya se presta. 

D. Gesti6n de una economfa mundial liberalizada y en proceso de 
globalizaci6n en apoyo del crecimiento y el desarrollo 

109. Los rapidos cambios que se estan produciendo en la economfa mun
dial tienen muchas consecuencias importantes para la formulaci6n y ejecu
ci6n de !as polfticas econ6micas nacionales. Como se ha dicho antes (vease 
el apartado a de esta subsecci6n 3), la globalizaci6n y la liberalizaci6n han 
tendido a reducir la autonomfa de la polftica econ6mica nacional. No obstan
te, en principio, muchos de los problemas que ya no se pueden resolver de 
forma eficaz a nivel nacional, se podrfan abordar mediante una acci6n coor
dinada a nivel mundial. En general, en la organizaci6n de la actividad de! 
sector privado se ha pasado del nivel nacional al mundial, pero no se ha he
cho lo mismo respecto de la organizaci6n de la polftica econ6mica publica. 
Esto se aplica al marco normativo que regula las actividades de las empresas 
privadas (vease la secci6n C.2 de! capftulo III) y tambien a la gesti6n ma-
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croeconomica. EI establecimiento de marcos intemacionales que regulen el 
comercio, la inversion internacional y el dinero y las finanzas y su posterior 
desarrollo son elementos decisivos para la institucion de sistemas de gestion 
mundial. 

1. LA GLOBALIZACION, LA INTERDEPENDENCIA Y LA GESTION ECONOMICA 

110. El proceso de mundializacion, que se manifiesta en la internacionali
zacion de la produccion y de los mercados, ha dado considerable impulso a 
la interdependencia de las economfas nacionales y tambien a las vinculacio
nes entre las actividades economicas en esferas tales como el comercio, la 
inversion, el dinero y las finanzas. En vista de la interdependencia economi
ca entre los pafses, la capacidad de los responsables de la polftica economica 
nacional para alcanzar los objetivos nacionales con los instrumentos de que 
disponen ha disminuido, al tiempo que las polfticas economicas que se utili
zan y los acontecimientos que se producen mas alla de las fronteras de un 
pafs han pasado a influir considerablemente en el desarrollo econ6mico de 
ese pafs. Por ejemplo, las polfticas monetarias nacionales tienen consecuen
cias internacionales inmediatas. Esto es especialmente cierto en el caso de 
las grandes economfas industriales, pero incluso las polfticas que se aplican 
y los acontecimientos que se producen en las economfas mas pequefias pue
den tener consecuencias internacionales parecidas a las de Ios pafses mas 
grandes. Igual que la decision tomada por los Estados Unidos a principios de 
1994 de aumentar los tipos de interes produjo un desmoronamiento mundial 
de los precios de las obligaciones, provocando perdidas que sobrepasaron el 
«crac» del mercado de valores estadounidense de 1987, la devaluacion del 
peso mexicano ocurrida mas entrado aquel mismo afio provoc6 una disminu
cion significativa de Ios mercados emergentes de acciones de toda America 
Latina y Asia. 

111. Asf pues, la gestion eficaz de la interdependencia va adquiriendo cre
ciente importancia a la hora de lograr un crecimiento y un desarrollo sosteni
dos en una economfa mundial liberalizada y globalizada. Entre otras cosas, 
requiere una cooperacion internacional mas fuerte para asegurar la compati
bilidad de los objetivos de las polfticas economicas a tres niveles: entre los 
objetivos nacionales de crecimiento y el pleno empleo en los principales paf
ses industrializados; entre estos y los objetivos de crecimiento y desarrollo 
de los pafses en desarrollo; y entre todos esos objetivos y los objetivos am
bientales y sociales mundiales. Al gestionar la interdependencia tambien se 
deben abordar los problemas de lograr una mayor coherencia y consistencia 
entre las polfticas empleadas en las esferas interconexas del comercio, la in
version, el dinero y las finanzas. Hace mucho que se reconocen Ias estrechas 
relaciones entre las polfticas en esas esferas y las consiguientes posibilidades 
de que tengan efectos mutuamente perturbadores. Por ejemplo, la devalua-
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cion de una moneda tiene efectos competitivos parecidos a los de un aumen
to de los derechos de importacion combinado con subvenciones a la exporta
cion; las polfticas comerciales pueden estimular la inversion extranjera o im
pedirla; y los pafses que obtienen prestamos en los mercados financieros 
internacionales pueden experimentar un deterioro de la cuenta de servicios 
de la balanza de pagos a causa del aumento de los tipos de interes interna
cionales que contrarrestan con creces las mejoras de la balanza de mercan
cfas. Las dificultades resultantes de esas relaciones suelen ser importantes 
para los pafses en desarrollo, cuyas economfas son mas vulnerables a los 
choques externos en forma de bruscos cambios en los mercados intemacio
nales de capitales y mercancfas. 

112. La necesidad de que la adopcion de polfticas mundiales sea coherente 
se reconocio explfcitamente en la Declaracion Ministerial de Marrakech que 
acompafio al Acuerdo de la OMC. En la Declaracion se insistio en el papel 
de una mayor estabilidad de los tipos de cambio -sobre la base de condi
ciones economicas y financieras mas ordenadas- en la expansion del co
mercio, el crecimiento y el desarrollo sostenibles, pero tambien se reconoci6 
explfcitamente que las dificultades que se originan al margen del comercio 
no se pueden resolver solo con medidas en la esfera del comercio. En la De
claracion se sefiala que el sistema de comercio multilateral reforzado puede 
contribuir a una vigilancia mas eficaz de las polfticas, pero no se indica cua
les podfan ser las modalidades de esa vigilancia. 

113. En el marco de la OMC, los gobiernos han aceptado una gran perdida 
de autonomfa de sus polfticas comerciales al acordar limitar la utilizacion de 
los instrumentos de la polftica comercial en el marco de los compromisos 
multilateralmente convenidos. Esto se considero necesario para llegar ate
ner un sistema de comercio internacional capaz de hacer frente a los retos 
que plantea una economfa mundial liberalizada y en vfas de globalizaci6n. 
Una logica parecida indicarfa que los principios y normas del GAIT y de la 
OMC tambien pueden servir de punto de partida para reflexionar sobre la 
construccion de un marco para la vigilancia eficaz y la soluci6n de conflic
tos en las esferas monetaria y financiera. Esos principios son la no discrimi
nacion y la no adopcion de medidas que confieran una ventaja comparativa 
desleal, asf como el reconocimiento de la necesidad de salvaguardias y de un 
trato preferencial para los pafses en desarrollo. Asf pues, el acceso a los mer
cados serfa un objetivo primordial, pero se podrfa decidir examinar algunas 
polfticas a nivel internacional y cabrfa considerar la posibilidad de atacar 
esas polfticas si causan perjuicios al mercado de capitales o a la balanza de 
pagos de otro pafs. Cualquier polftica que pudiera demostrarse que benefi
ciaba solo a un pafs a expensas de otro, en vez de mejorar las condiciones de 
la economfa mundial, se podrfa someter a un proceso de decision. Tambien 
se podrfa considerar la cuesti6n de las sanciones. 
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114. En el pasado, ha habido diversos intentos de mejorar la coordinaci6n 
intemacional de las polfticas macroecon6micas en el FMI, el Grupo de los 
10, el Grupo de los 7 y el Grupo de los 5. Esta experiencia demuestra con 
claridad la extraordinaria complejidad y dificultad de toda empresa de ese 
tipo. No cabe duda de que para lograr una vigilancia efectiva y simetrica de 
las polfticas econ6micas nacionales habrfa que renunciar a parte de la sobe
ranfa nacional, harfa falta que todos los pafses participaran en el mecanismo. 
Sin embargo, esas dificultades son comunes a todos los aspectos de la ges
ti6n mundial y en el caso del comercio se ha conseguido resolverlas. Este 
ejemplo, y los criterios que tuvieron exito, pueden servir de orientaci6n al 
abordar otros aspectos de la gesti6n mundial. 

2. Los MARCOS INSTITUCIONALES, JURIDICOS v REGULADORES DEL FUTURO 

a) El sistema comercial internacional: cuestiones nuevas e incipientes 

115. La. reducci6n y eliminaci6n de los aranceles y otras barreras comer
ciales en frontera y la intensificaci6n y ampliaci6n de las disciplinas comer
ciales multilaterales logradas en la Ronda Uruguay y consolidadas con el es
tablecimiento de la OMC han dado pie a iniciativas tendientes a proseguir el 
proceso de ampliar las disciplinas comerciales multilaterales a zonas cone
xas de la polftica econ6mica. Estas zonas se reflejan en !as «nuevas cuestio
nes» individualizadas en las observaciones de clausura de! Presidente de la 
Reunion Ministerial de Marrakech y en ulteriores iniciativas en otros foros. 
Las preocupaciones de los que propusieron estas iniciativas y los objetivos 
que se trata de alcanzar difieren y reflejan respuestas distintas e incluso con
trapuestas a las fuerzas de la globalizaci6n y la liberalizaci6n. 

116. La OCDE ha articulado un concepto amplio de acceso al mercado, 
que incluye no s6lo las condiciones para exportar a un mercado sino tambien 
las condiciones para invertir y efectuar alguna actividad en el. En ese criterio 
se parte del principio de que los mercados no estan verdaderamente abiertos 
hasta que las empresas extranjeras disfrutan en el de oportunidades de pro
ducir y comercializar bienes y servicios que son equivalentes alas oportuni
dades de que disfrutan las empresas nacionales, en particular protecci6n con
tra las practicas restrictivas de la competencia del sector privado que pueden 
frustrar las disciplinas multilaterales sobre el acceso al mercado. De ahf Ias 
propuestas de que se establezcan nuevas normas multilaterales en las esferas 
de las inversiones y de la polftica de la competencia que supondrfan la acep
taci6n del principio del trato nacional para los inversionistas extranjeros y 
del trato de la naci6n mas favorecida entre ellos; y la introducci6n de normas 
multilaterales en materia de polftica de la competencia en virtud de las cua
les los gobiemos estarfan obligados a tomar medidas para eliminar las prac
ticas contrarias a la competencia. La finalidad esencial de este conjunto de 
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medidas consistirfa en mantener el impulso hacia una liberalizacion aun ma
yor reforzando el proceso de globalizacion. 

I 17. Una teorfa conexa se centra en !as diferencias en !as polfticas nacio
nales, o en la aplicacion de las normas internacionales, que podrfan crear 
oportunidades de comercio desleal, frustrando asf !as disciplinas multilatera
les que tienen por finalidad lograr la libre competencia y distorsionando las 
corrientes de comercio e inversion. De lo que se trata en este caso es de evi
tar una «carrera» impulsada por !as empresas, en la que los pafses compiten 
por establecer !as condiciones mas favorables para la inversion y !as condi
ciones mas competitivas para la produccion de exportaciones proporcionan
do incentivos fiscales a !as empresas, con lo que se recargan los presupues
tos publicos, se reducen las responsabilidades de ]as empresas y de los 
trabajadores en materia de bienestar social, asf coma ]as normas ambienta
Ies, y se relajan !as normas de la polftica de competencia. Tambien se presio
na en favor de esa «armonizacion de !as polfticas» a causa de la preocupa
ci6n de que la globalizacion y la liberalizacion puedan provocar la erosion 
de los programas de bienestar social, en vista de la creciente capacidad de 
las empresas privadas para relocalizar sus actividades en pafses donde el re
gimen fiscal y el regimen regulador son menos severos. 

118. Estos factores combinados crean presiones polfticas en favor de una 
armonizacion de las polfticas economicas de los pafses para llegar a lo que 
se ha dado en Hamar unas «reglas de juego uniformes». Las presiones polfti
cas internas en favor de esa armonizacion se agudizan si se introducen con
sideraciones de orden etico y moral. Las propuestas para que se incluya una 
vinculacion entre el comercio internacional y los derechos laborales, la pro
teccion ambiental y la polftica de la competencia deben considerarse a la luz 
de todo eso. 

119. Algunos de los principales pafses comerciales propusieron en Marra
kech que se incluyera la cuestion de] comercio y las normas laborales en el 
futuro temario de la OMC porque creen que al no cumplir los convenios de 
la OIT los pafses pueden reducir artificialmente los costos para obtener ven
tajas comerciales desleales. Asf se frustrarfan los esfuerzos efectuados en la 
Ronda Uruguay por liberalizar y fortalecer el sistema comercial multilateral. 
No obstante, muchos pafses se han opuesto energicamente a que se establez
ca una vinculacion entre !as cuestiones laborales y las obligaciones comer
ciales porque consideran que con esto se abrirfan nuevas posibilidades de 
adoptar medidas proteccionistas y obstruir el comercio. Ademas, algunos 
pafses en desarrollo propusieron en Marrakech que se estableciera una vin
culacion entre las polfticas de inmigracion y el comercio exterior. Esta pro
puesta obedecio en parte a lo limitado de los compromisos contenidos en el 
Acuerdo General sabre el Comercio de Servicios respecto de la circulacion 
temporal de personas ffsicas y en parte a la preocupacion de que su partici-
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pacion en la division internacional del trabajo y su proceso de desarrollo se 
viesen afectados por la progresiva restriccion de la movilidad internacional 
de la mano de obra como resultado de polfticas de inmigracion mas estrictas, 
mientras que la movilidad <lei capital y la inversion se iba facilitando cada 
vez mas. 

120. Tambien se ha expresado preocupacion ante la posibilidad de que !as 
disciplinas comerciales multilaterales puedan verse frustradas por medidas y 
polfticas que no estan sometidas a niveles de disciplina comparables. El caso 
mas evidente es el de las perturbaciones provocadas por el caracter mas o 
menos estricto de las disciplinas multilaterales que rigen distintas esferas de 
la polftica economica. Las limitaciones mucho mas estrictas impuestas a las 
polfticas comerciales nacionales como resultado de !as disciplinas negocia
das en los acuerdos de la Ronda Uruguay contrastan enormemente con la au
sencia casi total de disciplina respecto de las polfticas monetarias nacionales 
(vease la seccion precedente). 

b) Tendencias actuates de Los acuerdos internacionales 
sabre la inversion extranjera directa 

121. El enorme aumento de la IED y el creciente papel que desempefian 
en la economfa mundial ]as ETN han hecho que se centrara la atencion en el 
papel que podrfa desempefiar un marco internacional estable, previsible y 
transparente para facilitar, promover y guiar las funciones esenciales de las 
empresas transnacionales, en particular por lo que se refiere a movilizar el 
capital, los conocimientos y los recursos tecnologicos necesarios para hacer 
frente a las necesidades mundiales de crecimiento y desarrollo. Para ser efi
caz, la liberalizaci6n de los regfmenes reguladores de la inversion extranjera 
directa debe ir acompafiada de una cooperacion intergubernamental a fin de 
asegurar el funcionamiento eficiente del mercado. En particular, es preciso 
coordinar los esfuerzos para evitar practicas comerciales restrictivas entre 
las empresas y elaborar normas para la proteccion del consumidor, la salud, 
la seguridad y el media ambiente. A este respecto, tambien es preciso que 
haya cooperacion multilateral para racionalizar la utilizacion de los incenti
vos encaminados a lograr que la IED no se dirija a otros pafses a fin de evi
tar perturbaciones al mercado y garantizar que las decisiones de inversion no 
solo potencien el bienestar nacional sino tambien el bienestar mundial. 

122. En la actualidad no hay ningun marco multilateral general para la 
IED. En vez de ello, los acuerdos internacionales actuales en la materia con
sisten en una variedad de instrumentos que difieren considerablemente unos 
de otros y que, al igual que los cambios en la economfa mundial, cambian 
tambien conforme a tres tendencias principales: 
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i) La intensificacion de las polfticas para facilitar y atraer la IED. 
Esto representa el cambio mas evidente y mas extendido en el 
marco regulador desde principios del decenio de 1990, que afec
ta a casi todos los pafses de todas las regiones. 

ii) La persistente proliferacion de tratados multilaterales para la pro
mocion y proteccion de la IED. Estos instrumentos van aumen
tando en m1mero y en alcance para complementar las normas de 
proteccion nacionales y facilitar y promover !as corrientes de 
IED. Algunos de esos tratados incluyen nuevos compromisos 
respecto de la entrada y el establecimiento, asf como la prohibi
cion de prescripciones en materia de resultados. 

iii) La ampliacion de los acuerdos regionales y multilaterales sobre 
la IED. Varios acuerdos regionales concluidos recientemente, 
como el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLC) 
y el relativo a la Cooperacion Economica de Asia y el Pacffico 
(CEAP), incluyen disposiciones que tratan de !as normas y regla
mentos relativos a la IED. 

123. En los ultimos afios se han tornado diversas iniciativas para adoptar 
un marco multilateral para la IED. En 1992 el Comite de Desarrollo de! 
Banco Mundial recomendo a los gobiemos unas «Directrices relativas a la 
inversion extranjera directa». Al mismo tiempo, el Organismo Multilateral 
de Garantfa de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) han proporcionado mecanismos 
de seguro y solucion de controversias, que se suelen considerar ingredientes 
necesarios de un marco de facilitacion. 

124. La Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales 
abordo varias cuestiones relacionadas con la inversion por vez primera. El 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Rela
cionados con el Comercio deberfa impulsar considerablemente la IED. El 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios proporciona un marco para 
la negociacion de compromisos sectoriales respecto de la inversion extranje
ra en servicios; el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Rela
cionadas con el Comercio prohfbe las medidas de inversion que suponen una 
infraccion de las obligaciones comerciales y preve que en el futuro se exa
minen cuestiones mas amplias de la polftica de inversion. El Instrumento so
bre el Trato Nacional de la OCDE y sus codigos de liberalizacion de las co
rrientes de capital y las transacciones invisibles contienen normas no 
vinculantes sobre la inversion; recientemente en la OCDE se ha emprendido 
la negociacion de un «Acuerdo multilateral sobre las inversiones» que ten
dra caracter vinculante. 
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125. Estos acuerdos proporcionan los elementos de un marco para una ma
yor cooperaci6n internacional en el campo de la IED a fin de facilitar las de
cisiones mundiales en materia de inversion y utilizar las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo que traen consigo, en el contexto mas amplio del 
desarrollo de las empresas, sobre todo en los paises en desarrollo. Esa coo
peraci6n podria aclarar y dar mayor coherencia a las normas positivas que se 
han establecido a distintos niveles para la IED en esferas como la entrada y 
el establecimiento, el trato nacional, la soluci6n de controversias, el trato 
justo y equitativo y la transferencia de fondos. 

c) Tendencias actuales de! marco regulador de fas corrientes 
financieras internacionales 

126. Sobre el tel6n de fondo del creciente riesgo de inestabilidad financie
ra a causa de la liberalizaci6n e integraci6n financieras, se reconoce amplia
mente la necesidad de adoptar medidas internacionales para mejorar y coor
dinar los marcos reglamentarios nacionales que rigen las transacciones 
financieras internacionales. En 1988 los miembros del Comite de Supervi
sion Bancaria de Basilea llegaron a un acuerdo para establecer normas relati
vas al riesgo de credito. Entre los trabajos efectuados recientemente por este 
Comite cabe mencionar la iniciativa de establecer normas de ese tipo respec
to del riesgo de mercado. 

127. No obstante, las propuestas del Banco de Pagos Internacionales van 
dirigidas fundamentalmente alas operaciones internas de las instituciones fi
nancieras mundiales propiamente dichas en interes de su propia estabilidad. 
No tienen por finalidad evitar la inestabilidad financiera mundial resultante 
de sus operaciones. Esto exigira la reglamentaci6n y vigilancia internacional 
de las operaciones de los bancos y otras instituciones financieras que operan 
en los mercados financieros internacionales, asi como una mayor difusi6n de 
informaci6n acerca de las actividades de esas instituciones. 

128. Con la creciente integraci6n de los mercados financieros internacio
nales y el creciente riesgo de contagio, la cuesti6n de determinar quien des
empefiara el papel de prestamista internacional de ultima instancia ha cobra
do creciente importancia. Este problema se vio con toda claridad durante la 
reciente experiencia de Mexico, cuando una crisis de liquidez provoc6 el 
desmoronamiento de la moneda antes de que pudiera ponerse a punto un 
acuerdo internacional de prestamista de ultima instancia. La ulterior opera
ci6n de apoyo multilateral, que se mont6 sobre una base ad hoe, plante6 va
rias cuestiones practicas y de procedimiento. 

129. El principal instrumento multilateral tradicional para proporcionar 
apoyo financiero a paises que experimentan dificultades de balanza de pagos 
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es la financiacion aportada en virtud de acuerdos negociados con el FMI. Sin 
embargo, y con algunas excepciones de orden secundario, conforme al artf
culo VI del Convenio del FMI hasta el momento no se ha podido utilizar los 
recursos del Fondo para financiar salidas de capital importantes o sostenidas. 
Otras fuentes importantes de apoyo a los pagos extemos de un pafs son de 
caracter mas restringido y en muchos casos estan vinculadas con acuerdos 
economicos regionales. Esas fuentes incluyen los acuerdos de credito recf
proco o los acuerdos de canje de monedas entre bancos centrales, principal
mente entre los de los pafses de la OCDE, y diversos servicios financieros 
de la Union Europea. 

130. En octubre de 1995 el Comite Provisional respaldo la decision del 
Directorio Ejecutivo de] FMI de establecer un procedimiento excepcional 
para que el Fondo pudiera responder a crisis financieras graves. Todavfa no 
esta claro cual es el caracter concreto de ese procedimiento, pero los recur
sos podrfan llegar a incluir los que se obtuvieran gracias a la iniciativa de! 
Grupo de los 10 de establecer un nuevo mecanismo de financiaci6n paralela 
que complementara los Acuerdos Generales para la Obtenci6n de Prestamos. 
El citado procedimiento representa un paso hacia el establecimiento de unos 
servicios mundiales mas amplios de prestamista de ultima instancia, y la ex
periencia que se adquiera con el indicara hasta que punto constituye una res
puesta adecuada al problema de ]as grandes corrientes de capital. 

E. Conclusiones 

131. -Los procesos de globalizacion y liberalizacion brindan un marco nue
vo y en constante evolucion dentro del cual debe avanzar el desarrollo soste
nible durante el perfodo que se aproxima. Esos procesos, sobre todo el feno
meno de la globalizacion, llevan a la economfa mundial hacia terrenos en 
gran parte desconocidos y en muchos paises dan lugar a nuevas incertidum
bres y ansiedades respecto de] crecimiento y la prosperidad y la distribuci6n 
de sus beneficios. Esto es especialmente cierto en el caso de los pafses en 
desarrollo, donde hay motivos de ansiedad si un pafs esta entrando rapida
mente en la economfa mundial en vfas de mundializacion y motivos de an
siedad tan grandes o mayores aun si no lo esta hacienda. Esto apunta a la 
necesidad de que los gobiernos supervisen constante y detalladamente los 
efectos y el impacto que tienen la liberalizacion y la globalizacion sobre el 
desarrollo. A este respecto, habrfa que prestar especial atenci6n a la evolu
cion de los sistemas que rigen ]as transacciones internacionales para cercio
rarse de que esa evolucion no perjudica al desarrollo. 

132. Durante el perfodo que se aproxima se podra aprovechar una amplia 
gama de oportunidades en ]as esferas de] comercio, la inversion y ]as finan-
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zas que han surgido recientemente y que, si se aprovechan como es debido, 
serviran para acelerar el desarrollo. Como es natural, tambien hay importan
tes problemas. Las oportunidades y los problemas en la esfera del comercio 
y sus consecuencias concretas para las polfticas comerciales se examinan en 
el capftulo II del presente informe. Como siempre, los pafses en desarrollo 
deben abordar esas consecuencias, asf como las polfticas especfficas en las 
esferas de la inversion y las finanzas, en el marco de una amplia estrategia 
de promoci6n del desarrollo. La globalizaci6n y la liberalizaci6n fijan cier
tos panimetros para el exito de las polfticas que no pueden no tenerse en 
cuenta, pero no marcan el fin de la economfa del desarrollo ni de la necesi
dad de que haya estrategias de desarrollo. 

133. Ademas, todavfa no se comprenden cabalmente y por completo di
versos aspectos importantes de !as politicas de desarrollo que tienen exito. 
Las lecciones que se pueden extraer de !as experiencias de desarrollo de !as 
economfas del Asia oriental aun no se han estudiado a fondo ni se han incor
porado en el arsenal de medidas de que suelen disponer los responsables de 
decidir !as polfticas nacionales de desarrollo. Tambien son importantes la 
cuesti6n de! ritmo adecuado y el alcance de la integraci6n de! sistema finan
ciero de un determinado pafs en desarrollo al sistema financiero mundial, al 
igual que las cuestiones relativas al mejor metodo de aumentar al maximo 
!as repercusiones de !as actividades de las empresas transnacionales sobre el 
desarrollo. Asf pues, hay que proceder a un examen de los ingredientes de 
las estrategias de desarrollo que han tenido exito de manera que cada pafs 
comprenda cabalmente las posibilidades que se le ofrecen de crear o revisar 
su propia estrategia. 

134. En vista de la amenaza de marginaci6n y de los problemas que plan
tea, quienes deciden la polftica econ6mica de un pafs deben prestar atenci6n 
a las consecuencias de la dependencia respecto de los productos basicos para 
las perspectivas de desarrollo y para unas estrategias de desarrollo satisfac
torias. Esta cuesti6n, al igual que los problemas comerciales mas amplios 
con que se enfrentan las economfas mas debiles que dependen de los pro
ductos basicos, se aborda en el capftulo II. 

135. Uno de los principales objetivos de toda estrategia de desarrollo via
ble debe ser el fomento de un sector privado energico, dinamico y competiti
vo. Asf pues, las polfticas para propiciar el desarrollo de las empresas y para 
que se establezca y se mantenga un dialogo apropiado entre los poderes pu
blicos y el sector privado deben ser una parte central de toda estrategia de 
desarrollo satisfactoria. En ultima instancia, es la propia empresa la que es el 
motor de! crecimiento y el cambio -lo que genera empleo, crea o adapta 
tecnologfa y acumula riqueza-, por lo que su desarrollo pasa a ser sin6nimo 
de desarrollo en general. Las cuestiones relacionadas con el desarrollo de \as 
empresas y las polfticas conexas se estudian en el capftu\o III. 

47 



Capitulo II 

EL FOMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO EN EL 

MUNDO DE LA POST-RONDA URUGUAY 

136. Como se ha sefialado en el capftulo anterior, la globalizacion y la li
beralizacion han sentado las premisas para que el comercio intemacional sea 
el motor de un crecimiento economico de una escala sin precedentes. El 
margen para profundizar y ensanchar la division intemacional de! trabajo ha 
aumentado enormemente con la feliz conclusion de la Ronda Uruguay, asf 
como con la adopcion por los pafses en desarrollo de unas estrategias de cre
cimiento orientadas al exterior. Se espera que la tendencia actual de! ritmo 
de crecimiento de! comercio mundial a ser mas acelerado que el ritmo de la 
produccion mundial se acentue aun mas en el proximo perfodo, al mismo 
tiempo que aumente la participacion de todos los pafses en los intercambios 
intemacionales. 

137. Constituye un importante desaffo para la cooperacion economica in
ternacional encontrar el modo de facilitar la integracion economica e institu
cional de los pafses en desarrollo y los pafses en transicion en el sistema co
mercial mundial. Tambien se trata de una cuestion de especial interes para 
los pafses desarrollados. Las ventajas que ofrece a los pafses industriales una 
mayor integracion comercial con los pafses en desarrollo son potencialmente 
superiores a las ventajas derivadas de un aumento de la integracion entre 
ellos mismos. La integracion comercial resultante del proceso de liberaliza
cion en curso y de su ampliacion a nuevas esferas, tales como los servicios, 
probablemente dara lugar a ventajas dinamicas a causa de! incremento de! 
tamafio de los mercados, de la competencia y de la transferencia de tecnolo
gfa. Como se preve que el crecimiento de los pafses en desarrollo sera apro
ximadamente dos veces mas rapido que el de los pafses industriales, y como 
los pafses en transicion desarrollaran mayores capacidades de oferta y resul
taran mas competitivos internacionalmente, !as ventajas dinamicas resultan
tes de! incremento del comercio con esos pafses seran probablemente espe
cialmente importantes. 

138. Sin embargo, el logro de esas ventajas dependera de la medida en que 
se lleven a cabo los ajustes necesarios para el proceso de integracion. El co
mercio internacional solo puede desarrollar su potencial como motor del ere-
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cimiento econ6mico mundial si se lleva a cabo la necesaria reasignaci6n de 
los recursos segun las diferentes y cambiantes ventajas comparativas de Jos 
distintos pa{ses y si se hace frente a las inevitables fricciones y presiones 
proteccionistas con que se tropezara en la aplicaci6n de las polfticas de ajus
te estructural pertinentes. Ademas, los socios comerciales mas debiles, espe
cialmente los PMA y las economias dependientes de productos basicos, de
ben tener la posibilidad de robustecer sus capacidades econ6micas, tecnicas 
y humanas para participar en el comercio e integrarse plenamente en el siste
ma comercial multilateral. 

139. No todos los paises en desarrollo tienen iguales posibilidades de 
aprovechar las nuevas oportunidades de comercio exterior que probablemen
te ofrecera el proceso de globalizaci6n. Por ejemplo, la velocidad de la inte
graci6n de los PMA en el comercio internacional desde 1990, medida por el 
diferencial entre la tasa de crecimiento del comercio y la de Ja producci6n, 
solo ha sido un tercio de la alcanzada por los paises en desarrollo en cuanto 
grupo. En una situaci6n similar se encuentran muchas economias dependien
tes de productos que no han logrado utilizar sus sectores de tales productos 
coma resorte para el crecimiento econ6mico y la transformaci6n estructural 
o no han podido reducir su dependencia respecto de uno o dos productos ba
sicos de exportaci6n. Esos paises y otras economias estructuralmente debiles 
estan tambien mal equipados para seguir las reglas y disciplinas del sistema 
comercial multilateral. As{ pues, es real el peligro de marginaci6n de un 
gran numero de paises respecto del sistema comercial internacional. 

A. Oportunidades y desafios que presenta la promocion del 
crecimiento economico y el desarrollo sostenible 

140. La liberalizaci6n comercial resultante de la Ronda Uruguay y de la 
integraci6n econ6mica regional, combinada con las medidas de liberaliza
ci6n tomadas por los propios paises en desarrollo, presenta tanto oportunida
des coma desafios por lo que se refiere a la promoci6n del crecimiento eco
n6mico y el desarrollo sostenible. Sin embargo, los efectos econ6micos de 
esos esfuerzos de liberalizaci6n se haran sentir a lo largo de varios afios por
que los acuerdos de la Ronda Uruguay preven una aplicaci6n escalonada de 
los compromisos y las economias necesitaran algun tiempo para adaptarse a 
los cambios de politicas. 

141. Mientras tanto es probable que tengan lugar efectos transitorios. En 
primer lugar, los diferentes desfases temporales en la expansion y contrac
ci6n de las industrias a causa de los cambios de polfticas resultantes de los 
acuerdos danin lugar a que los factores liberados por las industrias que su
fren contracci6n tal vez no sean empleados durante cierto tiempo hasta que 
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las industrias en expansion los reabsorban. En segundo lugar, si bien las re
ducciones de los aranceles NMF aumentaran en general las oportunidades en 
los mercados, tambien ejerceran una presion competitiva sabre las exporta
ciones de aquellos pafses cuyo acceso estaba facilitado hasta entonces por 
aranceles preferenciales. Esos pafses probablemente experimenten perdidas 
transitorias en sus ingresos de exportacion. Tambien cabe prever otros efec
tos a corto plaza como resultado del proceso de reforma de la agricultura y 
de !as modificaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual. El 
proceso de reforma de la agricultura podrfa conducir a una elevacion de los 
precios de los productos alimenticios basicos y por lo tanto implicar un au
mento transitorio de los costos de las importaciones de los pafses en desarro
llo de renta baja y deficitarios en productos alimenticios. Por otra parte, la 
proteccion mas amplia y estricta debida a !as patentes probablemente de lu
gar a un aumento de los precios de los productos farmaceuticos y los pro
ductos de tecnologfa avanzada. 

142. En la Reunion Ministerial de Marrakech de 1994 se admiti6 la proba
bilidad de que se produjesen presiones sabre los pafses en desarrollo como 
consecuencia del ajuste. Por ello en los acuerdos de la Ronda Uruguay figu
ran una serie de medidas destinadas a escalonar el proceso de ajuste con el 
fin de minimizar los costos. Sin embargo, esas medidas deberfan comple
mentarse con un enfoque positivo encaminado a suavizar el proceso de ajus
te econ6mico mediante la eliminaci6n de !as rigideces que aminoran su rit
mo. Deberfa movilizarse el apoyo internacional a los esfuerzos de los pafses 
en desarrollo encaminados a racionalizar la asignacion de los recursos y des
arrollar capacidades de oferta, asf como a aumentar la elasticidad de la oferta 
en esferas de importancia crftica mediante el estfmulo de la inversion en la 
produccion de alimentos, en !as industrias de artfculos de exportacion no tra
dicionales y en programas de readiestramiento profesional de la mano de 
obra. 

143. Como se ha indicado en el capftulo I, deberfa prestarse una atencion 
especial a la contribuci6n del sector de los servicios al desarrollo y a la fun
cion de! comercio de servicios, asf como del acceso a metodos eficientes de 
comerciar (especialmente el comercio electronico), en la integracion de los 
pafses en desarrollo y las economfas en transici6n en la economfa mundial. 
Dada la creciente intensidad en servicios de la producci6n, un fuerte sector 
de servicios al productor tiene un gran impacto sabre la competitividad de 
las empresas y de la economfa en su conjunto, y por lo tanto sabre !as proba
bilidades de exito de !as estrategias de desarrollo orientadas hacia la exporta
cion. Ademas, la competencia mundial se caracteriza actualmente por la ten
dencia descendente de la parte de los beneficios correspondiente a la ventaja 
comparativa basada en productos o en procesos por el aumento correlativo 
de la rentabilidad y competitividad basadas en las ventajas derivadas de la 
informaci6n y la reduccion de los costos de transaccion. Asf pues, el robus-
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tecimiento de las capacidades de prestacion de servicios en general y las ca
pacidades en materia de «eficiencia comercial» en particular es uno de los 
principales desaffos que han de afrontar los pafses en desarrollo en el proxi
mo perfodo. 

144. Los pafses en desarrollo que dependen de la exportacion de productos 
primarios tropiezan con especiales dificultades para utilizar el comercio in
ternacional coma motor del crecimiento economico y el desarrollo sosteni
ble. La mayorfa son pafses de renta baja por habitante y una gran parte estan 
situados en el Africa subsahariana. A causa de su acentuada dependencia de 
los productos basicos sus economfas resultan extremadamente vulnerables: 
en general se caracterizan por el elevado grado de inestabilidad de los ingre
sos de exportacion, la persistente deterioracion de la relacion de intercam
bio, la elevada carga de la deuda exterior, las escasas entradas de inversiones 
extranjeras directas y la limitada vinculacion con el desarrollo en el piano 
nacional. 

145. En suma, la tarea inmediata de las polfticas nacionales e internacio
nales es asegurar y potenciar la funcion del comercio mundial respecto de 
los pafses en desarrollo y los pafses en transicion mediante la expansion y 
diversificacion de las exportaciones, tanto por lo que se refiere a Ios produc
tos como a los mercados. Ese objetivo se puede Iograr mediante polfticas y 
medidas encaminadas a robustecer las capacidades de oferta y las capacida
des en materia de eficiencia comercial, mejorar el acceso a los mercados y 
ayudar a los pafses mas debiles a eliminar las dificultades transitorias y las 
limitaciones resultantes de la dependencia de los productos basicos. La inte
gracion institucional puede alcanzarse prestando ayuda a los pafses para que 
participen activamente en el proceso de adopcion de decisiones multilatera
les, cumplan las nuevas obligaciones que les imponen los acuerdos de la 
Ronda Uruguay y defiendan sus derechos eficazmente. En cuanto a los pa{
ses que no son miembros de la OMC, tambien es preciso facilitar su adhe
sion a la organizacion. La integracion puede asimismo alcanzarse mediante 
el robustecimiento de la capacidad de los pafses en desarrollo de formular y 
aplicar poHticas autonomas de liberalizacion comercial y mediante el refor
zamiento de la integracion regional para que puedan diversificar sus merca
dos y aprovechar plenamente las oportunidades comerciales mundiales. 

B. Fomento de la participaci6n de los paises en desarrollo 
y los paises en transici6n en el comercio internacional: 

politicas y medidas 

146. El objetivo de aumentar la participacion de los pafses en desarrollo y 
los pafses en transicion en el comercio internacional exige medidas encami-
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nadas a mejorar las polfticas comerciales nacionales e intemacionales, desa
rrollar la eficiencia comercial y eliminar la dependencia de los productos 
basicos. 

1. PoLfTICAS COMERCIALES 

a) Observancia efectiva de Los compromisos de la Ronda Uruguay 
e incremento de la liberalizaci6n 

147. El primer objetivo urgente es lograr la aplicaci6n efectiva de los re
sultados de la Ronda Uruguay, especialmente en la esfera del acceso a los 
mercados para las mercancfas y los servicios en que tengan interes exporta
dor los pafses en desarrollo y los pafses en transici6n. Como ya se ha indica
do, los acuerdos de la Ronda Uruguay dejan un margen considerable para su 
interpretaci6n. Ello concede a los pafses un elemento discrecional en sus po
lfticas comerciales que puede conducir a la reintroducci6n de medidas pro
teccionistas. Es esencial que los pafses, y en particular las principales nacio
nes comerciantes, observen sus compromisos plenamente y muestren la 
debida moderaci6n en la aplicaci6n de medidas comerciales correctivas, ta
les coma las salvaguardias y las medidas antidumping y compensatorias, 
respecto de los productos de los pafses en desarrollo y Ios pafses en transi
ci6n. 

148. Ademas, los Acuerdos de la Ronda Uruguay contienen implfcitamen
te un programa de trabajo futuro donde figuran compromisos para la inicia
ci6n de nuevas negociaciones encaminadas a una mayor liberalizaci6n co
mercial en la agricultura y los servicios aproximadamente en el afio 1999; la 
negociaci6n de determinadas disposiciones omitidas en el AGCS; el examen 
de la posibilidad de ampliar el Acuerdo sabre las Medidas en Materia de In
versiones Relacionadas con el Comercio (MIC) para incluir las polfticas re
lativas alas inversiones y la competencia; y una serie de examenes del fun
cionamiento de los diferentes acuerdos que podrfan dar lugar a propuestas 
referentes a su modificaci6n. Para mantener el impulso hacia una mayor li
beralizaci6n del comercio multilateral y un incremento de la participaci6n de 
los pafses en desarrollo, tambien serfa necesario entablar nuevas negociacio
nes comerciales multilaterales en materia de liberalizaci6n comercial que es
tuviesen centradas en las cuestiones relativas a los derechos altos o cumbres 
arancelarias y la progresividad arancelaria. 

149. En cuanto al sector agrfcola, donde diferentes analisis han mostrado 
que el proceso de arancelizaci6n ha conducido en varios casos al estableci
miento de aranceles que prestan mayor protecci6n que los obstaculos no 
arancelarios a los que han sustituido, el objetivo serfa reducir los derechos 
arancelarios fuera de contingente a niveles que no sean prohibitivos. La polf
tica de reducci6n de los aranceles deberfa tambien incluir la finalidad de re-
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ducir la progresividad arancelaria que afecta a los productos de interes para 
los pafses en desarrollo exportadores con el fin de proporcionarles un mayor 
acceso a los mercados de productos elaborados y promover la diversifica
cion de sus exportaciones de productos basicos tradicionales para que inclu
yan productos con un valor afiadido mas elevado. La experiencia lograda en 
la aplicacion del Acuerdo sobre la Agricultura -por ejemplo, en lo referen
te a la administracion de los contingentes arancelarios, la incidencia real de 
los compromisos de reduccion sabre los productos que son objeto princi
palmente de subvenciones a la exportacion y de ayudas internas a la 
agricultura- deberfa poner de manifiesto las prioridades especfficas de una 
mayor liberalizacion en este sector. 

150. En el sector de los servicios, dentro de! contexto del AGCS, conti
mfan las negociaciones sobre el transporte marftimo y los servicios basicos 
de telecomunicaciones; sobre la terminacion de un acuerdo acerca de los ser
vicios financieros verdaderamente basado en el principio de la NMF; sabre 
la formulacion de un conjunto de reglas sabre las subvenciones, las salva
guardias y la contratacion publica; y sabre las disciplinas destinadas a asegu
rar que las medidas relativas a las prescripciones en materia de tftulos de ap
titud profesional y procedimientos, las normas tecnicas y las prescripciones 
en materia de licencias en la esfera de los servicios profesionales no consti
tuyan obstaculos innecesarios al comercio. 

151. La liberalizacion progresiva de los servicios, de conformidad con los 
objetivos del AGCS, se basara en la promocion de los intereses de todos los 
participantes de una manera mutuamente ventajosa yen el logro de un equi
libria global de derechos y obligaciones, con inclusion de la obligacion de 
aumentar la participacion de los pafses en desarrollo en el comercio de servi
cios. Esto ultimo esta relacionado con el robustecimiento de la capacidad na
cional de prestar servicios de los pafses en desarrollo, principalmente me
diante el acceso a la tecnologfa, el mejoramiento de su acceso a los canales 
de distribucion y las redes de informacion, y la liberalizacion del acceso a 
los mercados en aquellos sectores y modos de suministro que revisten un in
teres exportador para ellos. 

152. La inclusion del «movimiento temporal de personas ffsicas a efectos 
del suministro de servicios» en la definicion del comercio de servicios del 
AGCS respondio a la preocupacion de los pafses en desarrollo de que ese era 
el.principal modo de suministro de servicios intensivos en trabajo en los que 
consideraban disfrutar de una ventaja comparativa, asf como al deseo de 
mantener una simetrfa con el movimiento de los factores de produccion den
tro del compromiso de incluir las inversiones en el alcance de! AGCS. Sin 
embargo, !as negociaciones posteriores a la Ronda Uruguay sobre el movi
miento de las personas ffsicas, en !as que se esperaba alcanzar unos niveles 
superiores de compromiso, solo han tenido como consecuencia algunas me
joras limitadas por parte de un corto numero de pafses desarrollados. 
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153. En espera de una mayor liberalizaci6n en la pr6xima ronda de nego
ciaciones, podrfan tomarse medidas para lograr mientras tanto que aumente 
la transparencia en la legislaci6n sabre inmigraci6n y que no haya discrimi
naci6n alguna con respecto al movimiento de personas provenientes de dife
rentes pafses. Tambien podrfan tomarse medidas para disminuir los efectos 
restrictivos de !as pruebas de la necesidad econ6mica y exceptuar a un gran 
ntimero de categorfas de personas de ese requisito. Podrfan asimismo au
mentarse !as oportunidades de acceso permitiendo el movimiento temporal 
de los equipos de servicios y de! personal encargado de proyectos. 

154. Si bien un trato NMF incondicional es una obligaci6n basica segun el 
AGCS, se permiten excepciones de duraci6n limitada. El hecho de que algu
nas de esas excepciones se refieran a medidas futuras y de que la mayorfa de 
!as medidas previstas se aplicaran durante un perfodo indefinido, introduce 
un elemento de reciprocidad y condicionalidad en sectores espedficos. El 
resultado de !as negociaciones acerca de los servicios financieros demuestra 
con claridad c6mo los intereses sectoriales pueden poner en peligro la inte
gridad y alcance del AGCS y el principio basico sabre el que se basa la tota
lidad del sistema multilateral, es decir, la no discriminaci6n. Asf pues, es ne
cesario establecer criterios para garantizar que las excepciones al trato NMF 
seran verdaderamente objeto de examen y se eliminaran progresivamente sin 
que haya que ofrecer contraprestaci6n adicional alguna con objeto de lograr 
que el enfoque multilateral de! AGCS se aplique en la mayor medida posible 
a todos los sectores y modos de suministro. 

155. Con elfin de que los pafses en desarrollo puedan obtener las ventajas 
econ6micas esperadas de !as disposiciones de! artfculo IV de! AGCS, serfa 
preciso completar ese artfculo con unos principios adicionales que se refie
ran a la creaci6n de capacidades en los sectores de servicios, al acceso y uti
lizaci6n de los canales de distribuci6n y las redes de informaci6n y a la libe
ralizaci6n de los sectores y modos de suministro que ofrezcan un interes 
exportador para dichos pafses. Deberfa prestarse asistencia a los pafses en 
desarrollo que emprendan programas destinados a liberalizar sus sectores de 
servicios con el fin de que sus empresas puedan adquirir la capacidad nece
saria para competir en los mercados nacionales y de exportaci6n. 

b) Medidas para paliar Los costos transitorios 

156. La carga de la adaptaci6n a los resultados de la Ronda Uruguay re
caera en una proporci6n relativamente mayor sabre los pafses en desarrollo, 
y en particular sabre los pafses menos adelantados y los pafses en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios. Constituy6 un importante lo
gro que la comunidad intemacional asumiese la necesidad de prestar asisten
cia a esos pafses para hacer frente a los desaffos y dificultades que plantea
ban el programa de reforma y la liberalizaci6n del comercio intemacional, y 
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en particular el ajuste a los posibles incrementos de precios de los productos 
alimenticios de importaci6n. Esa actitud se concret6 en las Decisiones Mi
nisteriales de Marrakech relativas, respectivamente, a las medidas en favor 
de los pafses menos adelantados y a los posibles efectos negativos del pro
grama de reforma en los paises menos adelantados y en los paises en 
desarrollo importadores netos de productos alimenticios. El problema, que 
ha sido abordado en varias reuniones, es traducir esos compromisos en una 
acci6n concreta, y la Conferencia deberfa contribuir a ese empefio. El princi
pal centro de atenci6n de esa acci6n deberfa ser minimizar los costos transi
torios que han de soportar esos pafses. 

157. Sin embargo, los problemas con que tropiezan muchos pafses en des
arrollo en su adaptaci6n al sistema comercial posterior a la Ronda Uruguay 
van mas alla de esas medidas de emergencia. Los paises en desarrollo que 
no puedan competir eficazmente en el comercio internacional o defender sus 
intereses dentro del marco multilateral de derechos y obligaciones quedaran 
cada vez mas marginados. Asf pues, deben tomarse medidas para ayudar a 
lqs pafses en desarrollo a aumentar su capacidad de competir en los merca
dos mundiales en vista de la reducci6n de los margenes arancelarios prefe
renciales, a aplicar efectivamente los acuerdos comerciales multilaterales, 
sobre todo en lo referente al establecimiento de !as instituciones y mecanis
mos nacionales necesarios, y a defender con eficacia sus derechos e intere
ses en los foros multilaterales y regionales. A ese respecto, la Conferencia 
podrfa definir un programa de acci6n especffico de asistencia tecnica y fi
nanc1era. 

158. Mas especfficamente, para contrarrestar la posible deterioraci6n de 
!as balanzas comerciales de los PMA serfan necesarias una serie de medidas. 
En la Decision Ministerial de Marrakech sobre los pafses menos adelantados 
y los pafses en desarrollo importadores netos de productos alimenticios se 
sefiala la necesidad de mejorar las condiciones e incrementar el volumen de 
la ayuda alimentaria a esos pafses [apartados i) y ii) de] parrafo 3] y de pres
tar apoyo a sus balanzas de pagos dandoles el acceso a los programas de fi
nanciaci6n compensatoria (parr. 5); como se ha indicado en el capftulo I, 
tambien son necesarias medidas de alivio de la deuda mas vigorosas. Simul
taneamente, deben apoyarse los esfuerzos de los PMA para mejorar la pro
ducci6n y la infraestructura agrfcolas prestandoles asistencia tecnica y finan
ciera [apartado iii) del parrafo 3]. Tambien es precisa la asistencia financiera 
para facilitar el mejoramiento de la infraestructura de los transportes y co
municaciones de los PMA y asegurar la disponibilidad de los medicamentos 
esenciales a un costo que sea abordable para su poblaci6n. 

159. Las medidas comerciales deberfan tener coma finalidad el mejora
miento de !as oportunidades de comercio de los PMA, tomando en cuenta la 
erosion de los margenes preferenciales, asf como su capacidad limitada de 
participar en un mercado mundial de mercancfas y servicios cada vez mas 
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competitivo. Por lo tanto, deberfan adoptarse medidas para maximizar las 
posibilidades subsistentes de trato preferencial (mas adelante se proponen 
diversas mejoras en los esquemas del SGP para los PMA). Otras medidas 
para ayudar a los PMA a competir en los mercados mundiales podrfan ser la 
supresi6n de todos los obstaculos que aun subsisten a las importaciones pro
cedentes de esos pafses y la adopci6n de medidas por los organismos perti
nentes en los principales mercados con objeto de promover esas importacio
nes. Mas especfficamente, y en relaci6n con la aplicaci6n de los derechos 
antidumping y los derechos compensatorios, se podrfa exceptuar a los PMA 
de la evaluaci6n acumulativa del dafio, mientras que los pafses importadores 
podrfan abstenerse de adoptar medidas de salvaguardia contra las importa
ciones procedentes de los PMA. En cuanto a los textiles y el vestido, podrfan 
exceptuarse a los PMA de todas las restricciones durante el perfodo de eli
minaci6n progresiva de diez afios previsto en el Acuerdo. Al mismo tiempo, 
podrfa aumentarse la participaci6n de los PMA en el comercio de servicios 
mediante una aplicaci6n efectiva del artfculo IV del AGCS sobre una base 
unilateral con el fin de liberalizar los sectores y modos de suministro (por 
ejemplo, el movimiento de personas) en los que tengan interes; mediante la 
facilitaci6n de su acceso a las redes de informaci6n y los canales de distribu
ci6n y a la tecnologfa; y mediante la concesi6n a los PMA proveedores de 
servicios de un acceso mas facil a la informaci6n. 

160. Los PMA tambien necesitan apoyo para desarrollar y diversificar sus 
bases de producci6n y exportaci6n, con inclusion de los servicios, asf como 
para promover su comercio, y precisamente en la decision sobre los PMA se 
pide un aumento sustancial de la asistencia tecnica para esos fines [aparta
do v) del parrafo 2]. Por ultimo, los PMA tambien necesitaran cooperacion 
tecnica para robustecer su capacidad institucional de hacer frente con efica
cia a un sistema comercial internacional cada vez mas complejo. Ademas de 
ayudar a los PMA a identificar nuevas oportunidades comerciales en deter
minados sectores y mercados, la asistencia necesitara centrarse en el desa
rrollo de los recursos humanos en las esferas de la producci6n de artfculos 
para la exportacion y de la diversificaci6n y la promoci6n de !as exportacio
nes como medio de robustecer la capacidad de suministro de exportaciones. 
Deberfa dedicarse una atenci6n particular a la identificaci6n de las tecnolo
gfas apropiadas, incluso en la esfera publica, que puedan reducir considera
blemente el elevado costo de la tecnologfa importada a causa de la aplica
ci6n del Acuerdo sobre los ADPIC. 

c) Medidas para aumentar la eficacia de[ Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP) 

161. La contribucion del SGP al crecimiento de Ias exportaciones de los 
pafses en desarrollo ha sido importante, pero desigual en sus efectos. Los 
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pafses beneficiarios aue han tenido a la vez capacidad de suministro para 
aprovechat Ja:., uportunidades r\el mercado y capacidad administrativa para 
identrt1car esas oportunidades ) ~portar las pruebas documentales requeridas 
han obtenido unos beneficios maxi-mos. La correcci6n de ese problema no 
esta en «graduar» a esos pafses sino e°' aumentar el mimero de productos in
cluidos y en prestar asistencia tecnica y financiera a los pafses beneficiarios 
menos competitivos. 

162. Importantes limitaciones en lo que se refiere al numero de productos 
incluidos en los esquemas, entre ellas la exclusion de sectores de esencial in
teres para los pafses en desarrollo (tales como los textiles y la agricultura), 
han reducido significativamente los efectos positivos de Ios esquemas de! 
SGP, pues solo la mitad de los productos sujetos al pago de derechos de los 
pafses en desarrollo estan incluidos en esos esquemas. Asf pues, si a ello se 
afiaden las estrictas normas de origen, los contingentes arancelarios, las difi
cultades para cumplir los requisitos de procedimiento y la falta de informa
ci6n, el resultado es que las tres cuartas partes de todas las importaciones 
gravadas con derechos procedentes de los pafses en desarrollo no reciben el 
trato previsto en los esquemas del SGP. Ademas existe una tendencia a au
mentar tanto las condiciones exigidas en los esquemas como su complejidad 
mediante la inclusion de disposiciones relativas a exigencias sociales y am
bientales. 

163. Las reducciones arancelarias NMF de la Ronda Uruguay han dado lu
gar a una erosion de Ios margenes preferenciales, lo mismo que la amplia
ci6n de las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras. Cabe prever 
que ese proceso continue. Por lo tanto, a largo plazo es probable que el SGP 
pierda su importancia en cuanto medio de ofrecer oportunidades de competir 
a Ios pafses menos competitivos. Sin embargo, a corto y medio plazo, si se 
quiere que el SGP siga desempefiando un importante papel en el incremento 
de la participaci6n de los pafses en desarrollo en el comercio intemacional, 
sera preciso aumentar su eficacia, sobre todo en dos aspectos. En primer lu
gar, las preferencias deben ofrecer una seguridad suficiente para que Ios ex
portadores de los pafses en desarrollo puedan basar su estrategia de exporta
cion sobre ellas. En segundo lugar, el mayor numero posible de pafses deben 
recibir los beneficios que preven Ios esquemas de! SGP. 

164. Entre las medidas especfficas destinadas a aumentar la eficacia de] 
SGP deben figurar las siguientes: la ampliacion de] m1mero de productos in
cluidos a los productos agrfcolas y Ios obtenidos de la explotaci6n de recur
sos naturales, los productos industriales tropicales, el cuero, el calzado, los 
metales y los minerales, los textiles y las prendas de vestir; el establecimien
to de criterios convenidos multilateralmente para la exclusion de un pafs o 
producto del trato del SGP; y la armonizaci6n de las normas de origen del 
SGP entre los pafses otorgantes de preferencias, utilizando para· ello el 
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Acuerdo sobre las Normas de Origen de la Ronda Uruguay. El aumento del 
m1mero de productos incluidos no solo reducini el desfase actual entre la es
tructura de las exportaciones de los beneficiarios de los esquemas del SGP y 
el numero de productos incluidos en los principales esquemas, sino que tam
bien permitira que mas pafses en desarrollo se beneficien de los esquemas 
<lei SGP. 

165. Con el fin de que los PMA obtengan unos beneficios adecuados de! 
SGP, sera preciso reforzar el trato especial que se les concede: i) incluyendo 
en los esquemas el mayor numero posible de productos que estan hoy grava
dos con derechos, en particular los agrfcolas y los textiles; ii) suavizando !as 
actuales normas de origen con el fin de afiadir la acumulaci6n plena y global 
y la administraci6n flexible de los requisitos relativos a la documentaci6n y 
la expedici6n (los PMA subrayaron especialmente este punto en el 22. 0 pe
rfodo de sesiones de la Comisi6n Especial de Preferencias de la UNCTAD, 
celebrado en octubre de 1995); y iii) incrementando el apoyo prestado al 
programa de cooperaci6n tecnica relativo al SGP. 

d) Asistencia para aumentar la capacidad de Los pa(ses en desarrollo 
y Los pa(ses en transici6n de participar efectivamente en el sistema 

de derechos y obligaciones de la OMC 

166. El mayor papel concedido al comercio exterior en Ias estrategias de 
desarrollo de muchos pa{ses en desarrollo ha ido acompafiado de una partici
paci6n mas activa en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multi
Iaterales y en el sistema de derechos y obligaciones comerciales multila
terales del GATI/OMC. Veintid6s pafses y territorios en desarrollo se 
adhirieron al GA TI durante la Ronda Uruguay o antes de la entrada en vigor 
de la OMC el 1.0 de enero de 1995, con lo que el numero total de Partes 
Contratantes se elevaba a 128 al final de 1994. Todos esos pafses reunfan las 
condiciones necesarias para ser miembros de la OMC. Ademas, alrededor de 
15 pa{ses en desarrollo han entablado con posterioridad a esa fecha negocia
ciones para adherirse a la OMC. En cuanto a las economfas en transici6n, 
varias de ellas eran Partes Contratantes del GA TI antes de la Ronda Uru
guay, un pafs (Eslovenia) se adhiri6 al GA TI despues de la conclusion de la 
Ronda Uruguay y por ello tuv'o derecho a ser considerado miembro original 
de la OMC, y muchos otros pafses estan en proceso de adherirse a la OMC. 
Puede preverse que el numero de miembros de la OMC seguira aumentando. 
Asf pues, resulta evidente la tendencia de la OMC hacia la universalidad. 
Por otra parte, algunas de !as naciones comerciantes mas importantes, como 
China y la Federaci6n de Rusia, no son miembros. Se reconoce generalmen
te que el sistema de la OMC no puede considerarse universal mientras esa 
situaci6n continue. 
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167. La adhesion a la OMC plantea importantes problemas institucionales 
a los pa{ses que quieran pertenecer a esa organizacion. La ampliacion e in
tensificacion de las obligaciones respecto de la situacion existente en el 
«GATT de 1947» ha complicado enormemente el proceso de adhesion. Los 
pafses han de hacer frente a crecientes exigencias que, en determinados ca
sos, rebasan el alcance de los acuerdos de la Ronda Uruguay. Esto es parti
cularmente cierto por lo que se refiere a los pa{ses en transicion que quieran 
adherirse, a los cuales todavfa se aplican en determinados casos las restric
ciones comerciales establecidas cuando estaban vigentes sus regfmenes eco
nomicos anteriores. 

168. Los paises en transicion se encuentran en una compleja situacion in
terior y exterior, que puede complicar sus negociaciones de adhesion. Esos 
pafses experimentan una transformacion fundamental que Jes conduce a una 
economfa basada en el mercado, al mismo tiempo que la integracion en el 
sistema comercial internacional desempefia un papel central en ese proceso. 
Por ello necesitaran indudablemente cierta flexibilidad para el estableci
miento de regfmenes comerciales que sean compatibles con la pertenencia a 
la OMC. Por ejemplo, sus regfmenes arancelarios solo han comenzado a 
concretarse durante los dos o tres ultimos afios y en determinados casos to
davfa no estan vigentes. Los enfoques aplicados en la Ronda Uruguay para 
maximizar !as reducciones y consolidaciones arancelarias de todos los parti
cipantes tal vez no puedan aplicarse a los pafses en transicion. Otro motivo 
de preocupacion para ellos son !as nuevas esferas comprendidas en la com
petencia de la OMC, por ejemplo el comercio de servicios y la proteccion de 
los derechos de propiedad intelectual, donde en general todavfa faltan mu
chos aspectos de los regfmenes de comercio exterior, de la legislacion y de 
la reglamentacion, mientras que estan aun en curso de elaboracion unas polf
ticas nacionales en esas esferas. 

169. Dado el vfnculo existente entre la adhesion a la OMC y la transicion 
a una economfa de mercado, serfa conveniente para la transformacion siste
mica de esos pafses que se Jes diese prioridad en !as negociaciones de adhe
sion. Asi pues, !as cuestiones relativas a la reduccion de los aranceles y otras 
restricciones al comercio deberfan abordarse en el contexto de la reanuda
cion del crecimiento economico, el ajuste estructural y el incremento de la 
capacidad de sus economfas para competir en el piano internacional. Ade
mas, habria evidentemente que garantizar que la adhesion a la OMC diera 
lugar a la eliminacion de los elementos discriminatorios «residuales» que to
davfa existen en los regfmenes de comercio exterior de los principales pafses 
comerciantes con respecto a los pafses en transicion. 

170. Otro desaffo ante el que se encuentran los pafses en desarrollo y los 
pafses en transicion se refiere a su capacidad de ejercer sus derechos y cum
plir sus obligaciones en el marco del sistema de la OMC. Ademas de las 
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obligaciones y derechos sustantivos, los miembros de la OMC deben tam
bien cumplir gravosos requisitos de procedimiento. Por ejemplo, son aproxi
madamente 160 los requisitos de notificaci6n estipulados en los acuerdos. 
En algunos casos el cumplimiento de ]as obligaciones de notificaci6n puede 
afectar a los derechos sustantivos de los miembros de la OMC, entre ellos la 
invocaci6n de las disposiciones relativas al trato diferenciado y mas favora
ble si se trata de un pafs en desarrollo miembro. Una activa participaci6n en 
el sistema de la OMC tambien exige una presencia constante en la labor de 
los consejos, comites y grupos de trabajo de la OMC, asf como en las nego
ciaciones en curso acerca de cuestiones especfficas. Por ultimo, una defensa 
activa de sus derechos dependera de la capacidad de un pafs para recurrir 
al mecanismo de soluci6n de diferencias de la OMC en caso de un litigio 
comercial. 

171. Muchos paf ses en desarrollo y economfas en transici6n -tan to 
miembros de la OMC como aspirantes a serlo- tendran que reforzar su ca
pacidad en la esfera de la negociaci6n y formulaci6n de las polfticas comer
ciales y la adaptaci6n institucional, puesto que con frecuencia carecen de los 
variados y amplios conocimientos tecnicos necesarios. Esa debilidad tam
bien afectara a su capacidad de ocuparse de los complejos y todavfa incon
clusos asuntos de la Ronda Uruguay y de las nuevas cuestiones incluidas en 
el temario comercial intemacional. Asf pues, corresponde a la comunidad in
ternacional la formulaci6n de un programa de asistencia para esos pafses, 
pues de otra manera no podran participar eficazmente en el sistema comer
cial internacional. 

e) Las poUticas de ajuste estructural de lqs pa{ses desarrollados 

172. A medida que la economfa mundial se globaliza mas y prosigue la li
beralizaci6n comercial, las industrias de todos los pafses sufren crecientes 
presiones para ajustar la estructura de la producci6n y del comercio a !as 
cambiantes circunstancias de la competencia. Racer frente a ese desaffo exi
ge mejorar la productividad y la calidad de los productos, racionalizar !as lf
neas de producci6n, abandonar aquellas actividades en !as que ]as industrias 
ya no son competitivas, relocalizar actividades de producci6n en pafses con 
menores costos y pasar a promover nuevas actividades que tengan un mayor 
potencial de crecimiento a largo plazo. Los gobiernos pueden facilitar ese 
ajuste estructural adoptando polfticas macroecon6micas favorables y apli
cando medidas intersectoriales o medidas especfficas para cada industria 
cuya finalidad sea influir sobre el proceso de ajuste en el piano microecon6-
mico. 

173. Los Estados miembros de la UNCTAD han convenido en que !as po
lfticas de ajuste estructural deben tener un enfoque positivo con el fin de 
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promover modificaciones en la estructura de la producci6n y del comercio 
que respondan a los cambios en las ventajas comparativas y signifiquen un 
apoyo transitorio, transparente, que este vinculado a la eliminaci6n progresi
va de la capacidad obsoleta y que no implique medidas proteccionistas con
tra las importaciones. De esa manera podrfa conseguirse un margen sustan
cial para incrementar la producci6n y el comercio de los pafses en desarrollo 
y !as economfas en transici6n en aquellos sectores donde hayan conseguido 
una ventaja comparativa. Tambien facilitarfa las reformas de las polfticas co
merciales de los pafses en desarrollo, as{ como la aplicaci6n efectiva de los 
acuerdos de la Ronda Uruguay y la disminuci6n de la resistencia al incre
mento de la liberalizaci6n. 

174. Es preciso desplegar una acci6n en tres esferas principales. En el sec
tor agrfcola, las polfricas de ajuste estructural deben centrarse en la absor
ci6n de los incrementos de la competencia de las importaciones que se regis
traran en el proceso a largo plazo de liberalizaci6n iniciado con la Ronda 
Uruguay. En el sector de los textiles y el vestido, el objetivo deberfa ser la 
aceleraci6n del proceso de liberalizaci6n. El aplazamiento de la supresi6n de 
los contingentes hasta el final mismo del plazo de eliminaci6n progresiva de 
diez afios podrfa dar lugar a una concentraci6n de los problemas de! ajuste 
estructural en la ultima etapa. Por ultimo, el apoyo prestado por los pafses 
desarrollados a !as inversiones en el extranjero y otras formas de coopera
ci6n para la producci6n transfronteriza deberfan centrarse sobre todo en la 
relocalizaci6n en los pafses en desarrollo y las economfas en transici6n de 
las lfneas de producci6n que han dejado de ser competitivas. Ello tal vez exi
ja un nuevo enfoque de los sistemas de garantfa de las inversiones, asf como 
el reforzamiento de los incentivos fiscales establecidos para lograr esa finali
dad. Con esas polfticas, se facilitarfa la integraci6n de un mayor numero de 
esos pafses en el proceso de globalizaci6n en armonfa con la capacidad pro
ductiva optima de cada pafs, al mismo tiempo que se fomentarfa el progreso 
industrial del pafs de origen. 

2. EFICIENCIA COMERCIAL 

175. La eficiencia en la realizaci6n de las transacciones comerciales inter
nacionales es esencial para la participaci6n de los pafses en desarrollo en el 
comercio internacional. La capacidad de eficiencia comercial puede aumen
tarse mejorando las infraestructuras de los servicios relacionados con el co
mercio, tales como los sistemas de transportes, puertos y telecomunicacio
nes, y adoptando practicas de facilitaci6n del comercio. Ademas, los 
recientes adelantos en las tecnologfas de la informaci6n ofrecen oportunida
des para el empleo de medios considerablemente mas eficientes de llevar a 
cabo las transacciones comerciales internacionales, entre ellos el comercio 
electr6nico. 
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176. Sin embargo, el aprovechamiento de esas oportunidades por los paf
ses en desarrollo exige que la comunidad internacional adopte unas medidas 
adecuadas de apoyo practico. Despues del Simposio Internacional de !as Na
ciones Unidas sobre Eficiencia Comercial (UNISTE, Columbus, Ohio, octu
bre de 1994), la secretarfa de la UNCTAD ha identificado tres esferas en !as 
que es necesaria la adopcion de medidas con caracter prioritario: el estable
cimiento de un mecanismo de examen de la eficiencia comercial (MEEC); la 
inclusion de una dimension de desarrollo en la infraestructura mundial de in
formacion (IMI) en gestacion; y la creacion de centros subregionales de la 
IMI para prestar servicios a las economfas estructuralmente mas debiles, so
bre todo en Africa. 

a) El establecimiento de un mecanismo de examen 
de la eficiencia comercial (MEEC) 

177. Se ha propuesto que ese mecanismo satisfaga la necesidad de: 

a) mantener despierta la conciencia, tanto en el piano nacional como 
en el internacional, de los obstaculos que los pafses en desarrollo 
y !as pequefias y medianas empresas (PYMES) encuentran para su 
integracion en el marco comercial posterior a la Ronda Uruguay; 

b) evaluar la validez de las polfticas seguidas para hacer frente a 
aquellos obstaculos; y 

c) proporcionar una base sustantiva para la creacion de un consenso 
acerca del fomento de la eficiencia comercial. 

178. La labor esencial del MEEC sera examinar si las recomendaciones y 
directrices de la UNCTAD relativas a la eficiencia comercial corresponden a 
las condiciones locales, asf como la forma y el grado en que han de aplicar
se. Este examen ira acompafiado de un informe de la secretarfa -a peticion 
del gobierno interesado- y despues tendra lugar una discusion interguber
namental. Se examinara la polftica nacional aplicada en la esfera de la efi
ciencia comercial desde la perspectiva de las necesidades de los comercian
tes, especialmente de las PYMES. En este examen de la eficiencia comercial 
se tendran tambien en cuenta los elementos mas generales de! entorno mi
croecon6mico de cada una de las esferas en que la UNCTAD se ocupa de la 
eficiencia comercial, en particular las polfticas gubernamentales pertinentes, 
las estructuras institucionales y !as practicas comerciales, desde la perspecti
va de la reducci6n de !as barreras de entrada en el comercio internacional. 
En el examen se intentara cuantificar el costo de las ineficiencias para los 
comerciantes y consumidores, con lo que contribuira a una mayor transpa
rencia. 
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179. Los examenes de la eficiencia comercial pueden proporcionar a los 
responsables de las politicas y las decisiones en el sector publico y en el pri
vado de los pafses desarrollados un conjunto de indicaciones sobre la forta
leza o la debilidad de un pafs en lo concerniente a algunos de los principales 
elementos determinantes de la competitividad comercial, que pueden ser de 
particular interes para los posibles inversores y comerciantes que operen a 
escala internacional. Tambien pueden ser de utilidad para las organizaciones 
multilaterales de credito, tales como el Banco Mundial y los bancos regiona
les de desarrollo. Como consecuencia, el MEEC podrfa tambien constituir 
una ayuda significativa adicional para que los pafses mas pobres consigan 
las inversiones y el apoyo comercial y financiero que necesitan para su pro
ceso de desarrollo. Ademas, el MEEC podrfa contribuir a la labor que desa
rrolla la UNCT AD en materia de eficiencia comercial en lo referente al pro
ceso de consecuci6n del consenso intergubernamental y la base analftica de 
sus actividades operacionales, asf como a la facilitaci6n de una valiosa infor
maci6n a los donantes multilaterales y bilaterales que proporcionan un apo
yo financiero para las actividades de cooperaci6n tecnica en la esfera de la 
eficiencia comercial acerca de los resultados de esos esfuerzos y prioridades 
en el futuro. 

180. El MEEC podrfa tambien aportar ideas utiles para la labor que se rea
liza en la esfera de] desarrollo de las empresas. En particular, la evaluaci6n 
de las condiciones en que los comerciantes del mundo en desarrollo y las 
PYMES de todo el mundo tienen acceso al comercio internacional tendrfa 
importancia para la elaboraci6n de las polfticas de lucha contra la exclusion 
mediante el fomento del espfritu empresarial, asf como para la actividad de 
!as organizaciones no gubemamentales que trabajan con las microempresas 
y el sector no organizado. 

b) Inclusion de una dimension de desarrollo en la infraestructura 
mundial de informacion 

181. La aparici6n de! concepto de infraestructura mundial de informaci6n 
(IMI) ha seguido muy de cerca a la de] concepto de infraestructura nacional 
de informaci6n (INI) promovido en Ios Estados Unidos. La IMI debe basar
se en una rapida desregulaci6n de !as telecomunicaciones en un piano mun
dial. En la Declaraci6n de Buenos Aires, aprobada en la Conferencia de la 
UIT de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Buenos Aires, abril de 1994) 
se record6 la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo, y en 
el Simposio Internacional de !as Naciones Unidas sobre Eficiencia Comer
cial tambien se llam6 la atenci6n de la comunidad internacional sobre la ne
cesidad de incluir una dimension de desarrollo en la IMI en una etapa tem
prana. 
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182. La rapida gestaci6n de una infraestructura mundial de informaci6n 
esta afectando a todas las esferas del comercio intemacional, bien directa
mente, como en el caso de los servicios, bien indirectamente, mediante cam
bios en los procesos de creaci6n de valor en la cadena de transacciones co
merciales. Las actividades intensivas en informaci6n revisten cada vez 
mayor importancia, sobre todo cuando estan basadas en redes. La falta de 
acceso a los metodos comerciales pertinentes y a la informaci6n actualizada 
y abordable representa una importante causa de marginaci6n para muchos 
pafses en desarrollo, especialmente para los menos adelantados; en un mime
ro creciente de casos tambien estan quedandose marginados los paises ca
rentes de informaci6n en las esferas de las redes modernas de transportes, 
seguros y banca. 

183. Sin embargo, las perspectivas no son de! todo desoladoras. Algunas 
caracterfsticas de la situaci6n actual la hacen potencialmente muy promete
dora desde el punto de vista de! desarrollo: 

a) Los pafses y empresas mas adelantados tienen un decidido interes 
en ceder una mayor participaci6n en los «sectores avanzados» de! 
comercio mundial. Por ejemplo, el comercio electr6nico (y en 
sentido mas amplio la facilitaci6n de! comercio) permite unas 
transacciones mas rapidas y baratas, con aumento de los benefi
cios tanto para los exportadores como para los importadores. Un 
mayor acceso a la informaci6n tambien contribuye al aumento de 
la transparencia (y con ello de la eficiencia) en los mercados inter
nacionales. Esa situaci6n ofrece por lo tanto notables oportunida
des de desplegar actividades con resultados positivos en !as que la 
comunidad intemacional puede tener como objetivo comun la in
tegraci6n de los pafses en desarrollo y las economfas en transici6n 
en el comercio internacional. El hecho de que en tres recientes re
uniones del Grupo de los 7 (Napoles, Bruselas y Halifax) se haya 
prestado mucha atenci6n a la cuesti6n de la infraestructura mun
dial de informaci6n (IMI) indica que durante el pr6ximo decenio 
se realizaran inversiones considerables en ese sector. 

b) El ingrediente que al parecer tenfa gran importancia estrategica en 
la competencia internacional, es decir, las tecnologfas de la infor
maci6n, ha resultado uno de los que han registrado una continua 
disminuci6n de su relaci6n potencial/precio durante los ultimos 
dos decenios. Ello ofrece oportunidades sin precedentes a los paf
ses en desarrollo y los pafses en transici6n de abordar nuevos me
todos y esferas comerciales. Por ejemplo, esas oportunidades pro
porcionan nuevas perspectivas para la diversificaci6n (tanto 
horizontal como vertical) de las economfas dependientes de pro
ductos basicos. Existen tambien abundantes ejemplos de proble-
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mas de infrautilizaci6n de recursos coma consecuencia de una re
glamentaci6n o unas practicas inadecuadas cuya correcci6n 
requiere poca o ninguna inversion. Un examen cuidadoso de los 
efectos de la desregulaci6n de las telecomunicaciones sabre las 
economfas nacionales de los pafses en desarrollo permitiria identi
ficar nuevas y mas eficaces utilizaciones de las infraestructuras 
existentes (por ejemplo, las lfneas de cobre) asf coma posibilida
des de conseguir mayores ingresos con nuevas infraestructuras 
(por ejemplo, los satelites de 6rbita baja). 

c) La creaci6n de nudos subregionales de !Ml 

184. Muchas regiones en desarrollo pobres, en particular del continente 
africano, se caracterizan todavia por un nivel acentuadamente bajo de co
nexi6n con las corrientes de informaci6n. Ello afecta tanto a las lfneas tele
f6nicas principales coma a los nuevos servicios especfficos, tales coma el 
Internet. 

185. Como ya se ha indicado, algunos de esos problemas pueden resolver
se mediante una utilizaci6n eficiente de los recursos existentes, por ejemplo, 
mediante una nueva redacci6n de los reglamentos. Al mismo tiempo, el ser 
un participante tardfo en la esfera rapidamente cambiante de la tecnologfa 
puede constituir una ventaja importante, pues es posible realizar una selec
ci6n de las ultimas tecnologfas disponibles con un precio relativamente bajo 
y en un marco estabilizado, en especial por lo que se refiere a las normas 
internacionales. A medida que la infraestructura mundial de informaci6n 
vaya tomando forma, las regiones en desarrollo con bajos niveles de co
nexi6n con las corrientes de informaci6n pueden conseguir grandes benefi
cios del acceso a la IMI. 

186. Sin embargo, la posibilidad de las economias pobres de conectarse 
con la IMI esta en funci6n directa de su capacidad de identificar y conseguir 
una masa crftica local de usuarios. De ahf la necesidad, por lo menos en una 
primera etapa, de partir de grupos subregionales de usuarios que puedan be
neficiarse del establecimiento de las capacidades de comunicaci6n pertinen
tes, transmitir parte de esos beneficios al resto de sus respectivas economias 
nacionales y contribuir a la generaci6n de ingresos seguros y relativamente 
rapidos para los inversores interesados. 

187. En otras palabras, la mayoria de las regiones en desarrollo deberfan, 
en la primera etapa, limitarse a establecer nudos de la IMI. Un nudo de la 
IMI es un «centro» subregional que puede desempefiar tres funciones impor
tantes para la integraci6n rapida de los pafses en desarrollo en la IMI, a 
saber: 
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a) ser un polo para la concentracion de !as demandas de los usuarios 
que les permita alcanzar una masa crftica, con lo que se atraenin 
las inversiones y se facilitara la disminucion del precio de los ser
vicios ofrecidos; 

b) ser un laboratorio y centro de informaci6n donde se pueda adqui
rir conocimiento de las ultimas novedades en el ambito de la IMI 
para ensayarlas y evaluarlas en relacion con las necesidades y ca
racterfsticas especfficas de las comunidades locales, en especial 
las pequefias empresas (con inclusion del sector no organizado) y 
las comunidades rurales; y donde se desarrollen tambien las inter
conexiones y aplicaciones apropiadas, y se facilite capacitaci6n en 
la utilizacion de las tecnologfas y las tecnicas de gestion; 

c) ser un «telecentro» donde la utilizaci6n comercial de las tecnolo
gfas de la informacion y de las conexiones a la IMI contribuya a 
prestar apoyo financiero para facilitar el acceso a la IMI a las in
stituciones locales dedicadas a la educacion, la sanidad, la protec
cion del media ambiente y otras actividades socialmente impor
tantes. 

188. Para conseguir que la IMI sea realmente mundial sera preciso el esta
blecimiento de «nudos» de la IMI en las regiones en desarrollo. Desde 1992 
una Red Mundial de Centros de Comercio esta procediendo al establecimien
to de enlaces de comercio electronico e informaci6n entre los pafses en desa
rrollo y los pafses desarrollados, asf como entre los pafses en desarrollo. La 
consolidacion y expansion de esa iniciativa sera un elemento esencial de 
cualquier estrategia de interconexi6n que tenga por objeto poner al mundo en 
desarrollo y a !as economfas industrializadas en condiciones de mayor igual
dad en la esfera del comercio electronico y las corrientes de informaci6n. 

3. MEDIDAS PARA CORREGIR LA DEPENDENCIA DE LOS PRODUCTOS BASICOS 

189. Como se ha indicado antes, los pafses en desarrollo que dependen 
mucho de las exportaciones de productos basicos se enfrentan con enormes 
problemas para utilizar el comercio exterior como instrumento para promo
ver su crecimiento economico y su desarrollo sostenible. Esos pafses tienen 
en comun varias caracterfsticas. Falta de una diversificacion significativa de 
su economfa; incapacidad para atraer un volumen suficiente de IED; y nive
les muy bajos de diversos indicadores sociales tales coma la esperanza de 
vida, la mortalidad infantil, el numero de medicos por habitante, la tasa de 
alfabetizacion, la duracion media de la escolarizacion y el numero de telefo
nos por habitante. Al mismo tiempo, su capacidad de obtener del comercio 
exterior recursos para el desarrollo se ve seriamente entorpecida por su vul
nerabilidad a los choques extemos y, en particular, por !as grandes fluctua-

66 



ciones de los precios de los productos basicos de los que mas dependen. 
Para esos paises, la clave para escapar de la «trampa de la pobreza y la mar
ginaci6n» reside en una utilizaci6n mas sostenible y eficiente de sus recursos 
naturales, desarrollando para ello los sectores de productos basicos tradicio
nales y potenciando la explotaci6n de los recursos naturales existentes para 
crear nuevas exportaciones. Es probable que la diversificaci6n -horizontal 
o vertical, o ambas- de la base de productos basicos del pafs desempefie un 
importante papel en ese proceso. 

190. Hay tres esferas, que se estudiaran a continuaci6n, en las que pueden 
individualizarse una serie de polfticas y medidas concretas para corregir las 
consecuencias negativas de la dependencia de los productos basicos. 

a) Reducci6n de la inestabilidad y de los riesgos con que se enfrentan 
los pa{ses en desarrollo que dependen de la exportaci6n 

de productos bdsicos 

191. Aunque la inestabilidad sigue siendo uno de los principales proble
mas para los exportadores de productos basicos de los pafses en desarrollo, 
conviene recordar que en el decenio de 1980 el principal problema con que 
se enfrentaban la mayorfa de esos exportadores era la considerable disminu
ci6n de los precios reales y nominales de los productos basicos (-2,2 % al 
afio en terminos nominales y -5,2 % al afio en terminos reales de 1979/81 a 
1991 /93 ). En muchos casos, esas disminuciones de los precios se debieron 
en parte al exceso de oferta en los mercados durante prolongados perfodos. 
Hay muchos motivos que se pueden aducir para explicar ese exceso de ofer
ta (incluidas «barreras de salida» y la respuesta al problema de la carga del 
servicio de la deuda), pero todas esas razones concuerdan con la misma con
clusion, a saber, que los productores deben considerar la adopci6n de medi
das para equilibrar la oferta y la demanda a largo plazo, de preferencia en 
cooperaci6n con los consumidores. 

192. El Convenio Internacional del Cacao de 1993 representa un posible 
ejemplo de la forma en que se podrfa organizar esa cooperaci6n. Contiene 
nuevas disposiciones econ6micas encaminadas a lograr un equilibrio entre la 
oferta y la demanda mediante la realizaci6n de ajustes en la producci6n y la 
promoci6n del consumo. El plan de racionalizaci6n de la oferta se basa en la 
adopci6n por el Consejo Internacional del Cacao de previsiones anuales de 
la producci6n y el consumo mundiales y en el establecimiento de cifras indi
cativas de los niveles anuales de producci6n mundial que seran necesarios 
para lograr y mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. A la luz de 
esas cifras indicativas, cada pafs miembro productor prepara un programa 
para ajustar su producci6n y es el responsable de las polfticas y medidas que 
aplique para ejecutarlo. Esa experiencia es demasiado reciente para poder 
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sacar conclusiones definitivas en cuanto a la eficacia de esa forma de enfo
car la estabilizaci6n de los mercados de productos basicos, pero la comuni
dad intemacional deberfa examinar seriamente la introducci6n de planes de 
ese tipo. No obstante, conviene insistir en que, salvo en el caso de unos po
cos productos basicos, las posibilidades de exito de los planes de racionali
zaci6n de los productores dependen de la cooperaci6n de los consumidores. 

193. En los dos ultimos decenios aument6 notablemente la inestabilidad 
de los precios de los productos primarios, y los grandes movimientos que 
han experimentado recientemente productos basicos tan distintos como el 
cafe y el aluminio indican que el perfodo «de mas calma» de principios del 
decenio de 1990 quizas no fuera representativo. Al mismo tiempo, la coope
raci6n internacional con objeto de reducir las fluctuaciones de los precios de 
los productos basicos mediante intervenciones de una reserva de estabiliza
ci6n se ha desmoronado y !as disposiciones para compensar a los pafses pro
ductores !as perdidas de ingresos de exportaci6n o bien no han tenido exito o 
bien se ban transformado en instrumentos condicionales a los que esos paf
ses se muestran renuentes a recurrir. Ademas, la aplicaci6n de programas de 
ajuste estructural ha provocado el desmantelamiento de los diversos instru
mentos de la intervenci6n del Estado en los mercados de estos productos, so
bre todo las juntas de comercializaci6n y los fondos de estabilizaci6n, que, a 
pesar de todos los defectos que tenfan, proporcionaron a los productores na
cionales una cierta estabilidad de los ingresos. 

194. Este nuevo contexto ha puesto de relieve la necesidad de que los 
agentes privados aversos a los riesgos utilicen los instrumentos de! mercado 
para protegerse de los riesgos de precio de los productos basicos. En el ulti
mo decenio se ban creado di versos instrumentos financieros --coma Ias per
mutas financieras, !as opciones y los bonos vinculados al precio de los pro
ductos basicos- que tambien se pueden utilizar con aquel fin. Sin embargo, 
la elaboraci6n de estrategias coherentes de gesti6n de los riesgos en las que 
se utilicen en forma segura los futuros y los productos derivados noes facil 
ni gratuita. Ademas, el acceso a esos instrumentos se limita a las entidades 
que satisfacen los criterios de solvencia crediticia, por lo que son de escasa 
utilidad para los pequefios productores. En cambio, la cobertura de !as gran
des corrientes de ingresos contra el riesgo de precio --coma en el caso de 
Ios minerales- exige un alto nivel de competencia tecnica en quienes se en
cargan de las operaciones de cobertura y crea una necesidad imperiosa de 
establecer algun tipo de salvaguardias contra los errores y !as operaciones no 
autorizadas. 

195. Par consiguiente, apremia concebir un importante programa de asis
tencia tecnica para ayudar a los productores privados de los pafses en desa
rrollo a utilizar esos instrumentos de cobertura de los riesgos y hace falta 
una cooperaci6n intemacional concertada para idear los medios de superar 
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las barreras a la entrada que plantean los altos niveles de riesgo soberano 
(por ejemplo, mediante la utilizaci6n de mecanismos de garantfa). 

196. Los altos niveles de riesgo soberano no solo plantean problemas para 
el acceso de los pafses en desarrollo a los mercados de instrumentos de co
bertura de los riesgos, sino tambien para el acceso al credito en general. Esto 
viene a agravar considerablemente el costo del comercio de productos basi
cos, en particular para los pafses en desarrollo mas pobres: como se conside
ra que esos pafses encierran un riesgo elevado de impago, los prestamistas 
exigen primas de riesgo altas. Estas primas de riesgo se podrfan reducir con
siderablemente si se encontrara la manera de proporcionar una mayor segu
ridad. Esto se podrfa conseguir si los reembolsos de los prestamos se vincu
laran a !as corrientes normales de exportaci6n de productos basicos de los 
pafses de que se trata. Por desgracia, en muchos casos, el actual marco inter
nacional de! comercio de productos basicos no permite esa clase de vincula
ci6n, en particular porno existir servicios de titularizaci6n. Porta! motivo, la 
promoci6n de almacenes de mercancfas que pudieren expedir recibos de al
macen y el desarrollo de servicios intemacionales que promovieran la utili
zaci6n de esos almacenes merecen seria atenci6n. 

197. En vista de todo eso, la Conferencia podrfa considerar las siguientes 
propuestas para reducir la inestabilidad y los riesgos con que se enfrentan los 
pafses en desarrollo que dependen de la exportaci6n de productos basicos: 

a) la promoci6n del intercambio de informaci6n y de la cooperaci6n 
voluntaria entre productores (como en el Convenio del Cacao) 
para ayudar a equilibrar mejor la oferta y la demanda; 

b) la reducci6n de !as subvenciones a la sobreproducci6n interior de 
productos agrfcolas (sobre todo en Ios pafses de la OCDE); 

c) la notificaci6n (como se preve en el Acuerdo sobre Subvenciones 
de la OMC) de las polfticas nacionales (y de las de !as institucio
nes financieras intemacionales respecto de la producci6n de pro
ductos basicos); 

cfJ la reducci6n de la condicionalidad del Servicio de Financiamiento 
Compensatorio y para Contingencias de! FMI y una ampliaci6n 
significativa de los recursos de que dispone el sistema STABEX 
de la Union Europea; 

e) la creaci6n en la UNCTAD de un «observatorio internacional de 
productos basicos» para aumentar la transparencia del mercado; 

j) el establecimiento en la UNCTAD de un mecanismo para exami
nar la viabilidad de establecer un servicio que tuviera por misi6n 
aumentar las disponibilidades de financiaci6n titularizada para el 
comercio de productos basicos mediante el empleo de recibos de 
almacen. 
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b) Promoci6n de la diversificaci6n de los productos bdsicos 

198. Durante el ultimo decenio, la mayorfa de las economfas en desarrollo 
han emprendido una serie de reformas de la poHtica econ6mica y han torna
do medidas de liberalizaci6n para acelerar el proceso de ajuste estructural y 
el crecimiento interno. Sin embargo, la experiencia de esas economfas ha 
sido muy variada. En los dos ultimos decenios en muchos pafses del sudeste 
de Asia y de America Latina han crecido rapidamente los sectores de pro
ductos basicos tradicionales, al igual que sectores no tradicionales nuevos 
que han crecido con la misma rapidez. En cambio, en otros pafses, en parti
cular los pafses de renta baja de Africa, los sectores econ6micos tradiciona
les se han estancado, sin que se haya avanzado en la diversificaci6n hacia 
nuevos sectores. 

199. Esta experiencia contrapuesta indica que, en gran medida, las mismas 
condiciones que han hecho posible un buen crecimiento de los sectores tra
dicionales de productos basicos tambien permiten la diversificaci6n de los 
productos basicos. Con todo, hay polfticas concretas que, si el marco de la 
polftica econ6mica general es bueno, pueden ayudar al sector privado a de
terminar y aprovechar las posibilidades de diversificaci6n; de hecho, esas 
polfticas han contribuido al exito de Ias actividades de diversificaci6n de di
versos pafses en desarrollo. La determinaci6n y el aprovechamiento de las 
oportunidades de diversificaci6n es algo que se puede aprender: a nivel na
cional, la experiencia en materia de diversificaci6n es un buen indicador, y 
algunos estudios han demostrado que los empresarios utilizan los conoci
mientos que adquieren en la exportaci6n de frutas o verduras (que suele ser 
el primer paso «no tradicional» hacia el mercado internacional) como tram
polfn para ulteriores actividades de diversificaci6n. Esos primeros esfuerzos 
permiten ademas desarrollar el sector de los servicios, lo que facilita otras 
exportaciones de productos no tradicionales. 

200. El exito de los programas de diversificaci6n depende bastante de la 
flexibilidad de los productores y exportadores para individualizar y aprove
char los nichos del mercado posiblemente beneficiosos. Surgen constante
mente nuevas oportunidades del mercado, no s61o en los mercados tradicio
nales de Europa y los Estados Unidos o en el Oriente Medio, sino tambien 
en las economfas en rapido crecimiento de Asia y, en cierta medida, de 
America Latina, que han pasado a ser grandes importadores de una amplia 
gama de productos. 

201. El desarrollo de mercados para los productos ecol6gicamente preferi
bles tambien puede generar oportunidades para una diversificaci6n satisfac
toria. Hace falta contar con buena informaci6n de mercado para determinar 
esas oportunidades y es preciso que los productores y exportadores de un 
pafs tengan la flexibilidad necesaria para reaccionar ante ellas. Para ser fle-
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xibles, necesitan tener facilidad de acceso a la informacion sabre la produc
cion y el mercado, capital de inversion y comercial, tecnologfa y redes de 
comercializacion: es evidente que, aunque es indispensable contar con un 
buen marco macroeconomico estable, no basta con eso. Los gobiemos y la 
comunidad internacional pueden desempefi.ar una gran funcion proporcio
nando un marco favorable a la diversificacion, que no solo ayude a los pro
ductores a aprovechar las nuevas oportunidades del mercado para los pro
ductos tradicionales, sino que les permita entrar en la produccion y !as 
exportaciones de productos basicos no tradicionales. 

202. La experiencia tambien ha demostrado que una diversificaci6n satis
factoria, por lo que se refiere tanto al desarrollo de nuevas exportaciones de 
productos basicos coma a la elaboraci6n anterior a la exportaci6n de produc
tos tradicionales, esta muy relacionada con !as corrientes de IED. La IED no 
s6lo proporciona capital sino que ademas, y eso es mas importante, propor
ciona la tecnologfa y el acceso a los mercados que se necesitan para que un 
programa de diversificaci6n tenga exito . 

. 203. Otra polftica que estimularfa la diversificaci6n es un compromiso 
mas firme por parte del Estado, el sector privado y la comunidad internacio
nal en lo que se refiere a las actividades de investigaci6n y desarrollo, tanto 
en el caso de los productos de exportaci6n no tradicionales como en el caso 
de los cultivos alimentarios locales. Con frecuencia, los agricultores dudan 
en pasar de un cultivo que conocen bien a uno que es nuevo para ellos. Para 
alentarles a innovar, ademas de efectuar investigaciones agrfcolas, los go
biemos deben proporcionar a las comunidades agrfcolas infraestructura rural 
y servicios de divulgacion y deben cerciorarse de que hay un marco regla
mentario para que pueda haber una oferta segura de insumos y buen acceso 
al credito. Estos factores contribuyeron mucho al exito de los pafses del Asia 
oriental. 

204. En muchos casos, el sector privado podra generar la financiaci6n ne
cesaria para las actividades de diversificacion, pero cuando el sector privado 
no pueda hacerlo, por ejemplo a causa de un sistema crediticio deficiente u 
otras fallas del mercado, serfa importante contar con otras fuentes para fi
nanciar la diversificacion. Algunos pafses han recurrido con exito a crear 
fondos nacionales de diversificacion alimentados con los impuestos percibi
dos sabre las principales exportacione~ de productos basicos, para desarro
Uar nuevos sectores. Un fondo intemacional de productores y consumidores 
financiado con gravamenes a la exportacion o a la importaci6n, como el es
tablecido en virtud de uno de los anteriores convenios del cafe, podrfa ser 
otra altemativa viable. El Banco Mundial y otras instituciones financieras 
podrfan contribuir asignando una parte mayor de sus fondos a !as actividades 
de diversificaci6n y, de manera mas general, al desarrollo de un marco insti-

71 



tucional que permita al sector publico y al privado aplicar una estrategia de 
diversificaci6n energica. 

205. No cabe duda de que un elemento decisivo para una diversificaci6n 
satisfactoria es aplicar una polftica macroecon6mica adecuada. Sin embargo, 
para que los agentes econ6micos puedan utilizar al maximo las posibilidades 
que ofrezca esa polftica, hay que tomar tambien medidas concretas tanto a 
nivel nacional como intemacional. A nivel nacional deben adoptarse medi
das que estimulen la capacidad de las empresas de los sectores publico y pri
vado para determinar, dar a conocer y aprovechar las oportunidades de di
versificaci6n. A su vez, la comunidad intemacional debe comprometerse a 
no crear excesivas barreras arancelarias y no arancelarias contra las nuevas 
exportaciones de productos basicos. Teniendo esto presente, la Conferencia 
podrfa tomar las medidas siguientes: 

a) pedir a los gobiernos que, en el marco de la OMC, determinen !as 
modalidades y fijen un calendario para la elaboraci6n de propues
tas concretas para reducir la progresividad de los derechos de 
aduana aplicables a los productos primarios elaborados y para eli
minar o reducir las barreras no arancelarias que se oponen al acce
so de esos productos a los mercados; 

b) proponer medidas concretas para mejorar el acceso de Ios pafses 
de renta baja a la financiaci6n destinada a la diversificaci6n, sea 
con los mecanismos existentes, sea estableciendo un mecanismo 
nuevo; 

c) pedir que se preste mas apoyo al CCI y a otras organizaciones 
competentes, sobre todo para el desarrollo de productos y merca
dos que pueden ayudar a impulsar la diversificaci6n de las econo
mfas en desarrollo. 

c) La gesti6n eficiente de los recursos naturales 

206. La supervivencia del ser humano y de otros sistemas de vida es un 
objetivo universal inherente a los esfuerzos -mas articulados desde que se 
celebr6 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo-- por atender ]as inquietudes que suscitan las repercusiones 
de] crecimiento econ6mico sobre el medio ambiente natural en el contexto 
del desarrollo sostenible. Esas inquietudes guardan especial relaci6n con la 
gesti6n de los recursos naturales, ya que tanto las actividades de producci6n 
industrial como las de extracci6n de productos basicos influyen en la base de 
recursos naturales. No obstante, como los principales factores que impulsan 
la producci6n son la demanda, el nivel, el patron y el ritmo de la actividad 
de consumo y, por consiguiente, el crecimiento de la poblaci6n y el estilo de 
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vida, la producci6n desempefiara una funci6n capital a la hora de determinar 
la viabilidad de la utilizaci6n sostenible de los recursos naturales. 

207. En consecuencia, para la conservaci6n de los recursos naturales es 
importante modificar los patrones de consumo y la demanda para promover 
el empleo de productos ecol6gicamente preferibles y mejorar las tecnicas de 
producci6n, haciendo que sean mas limpias y economicen mas recursos. 
Este proceso se vera facilitado por la globalizaci6n, que entrafia una difusi6n 
mayor y mas rapida de la correspondiente tecnologfa de conservaci6n. 

208. En la medida en que los costos y los beneficios ambientales no se in
ternalicen en los precios de los productos, no se produciran los cambios ne
cesarios en los patrones de producci6n y consumo. Asf lo ban reconocido 
varios pafses en desarrollo creando impuestos al trafico rodado en las zonas 
urbanas y algunos pafses de la OCDE al aplicar, por ejemplo, impuestos a la 
energfa. La aplicaci6n de este principio en la esfera de los productos basicos 
se podrfa extender mas si en el ambito internacional se adoptaran unos 
acuerdos marco que previeran la concesi6n de incentivos a los productores 
de productos basicos para que utilizaran tecnicas de producci6n que fueran 
mas limpias y economizaran mas recursos; esos acuerdos denominados 
«acuerdos ambientales internacionales relacionados con los productos basi
cos» merecen ser seriamente estudiados. 

209. En el marco del desarrollo sostenible mundial, la gesti6n eficiente de 
los recursos naturales significa cerciorarse de que la base de recursos natura
les se utiliza para producir cantidades socialmente 6ptimas de diversos pro
ductos a perpetuidad sin provocar dafios irreparables al medio ffsico y sin 
imponer riesgos importantes a !as generaciones futuras. El proceso de la li
beralizaci6n plantea problemas porque, al hacer hincapie en la actividad del 
sector privado yen la consi,guiente retirada de! Estado de la vida econ6mica, 
se ha empezado a preferir el horizonte temporal a corto plazo. Con todo, esto 
abre posibilidades para el disefio y la aplicaci6n de un sinffn de polfticas na
cionales e internacionales que promoverfan una utilizaci6n sostenible y efi
ciente de los recursos naturales y mantendrfan y mejorarfan la calidad de! 
medio ambiente. 

210. A nivel nacional el contenido concreto de la gesti6n de los recursos 
naturales variara de un pafs a otro segun el nivel de desarrollo, en particular 
segun la capacidad financiera e institucional del pafs, y segun la importancia 
relati va de los recursos naturales en su economfa. Se esta presionando a un 
numero cada vez mayor de pafses en desarrollo para que permitan la explo
taci6n de sus recursos naturales y a la vez el deterioro de su medio ambiente 
a fin de aumentar los ingresos de exportaci6n. En el caso de esos pafses el 
problema consiste en utilizar la base de recursos naturales juiciosamente y 
en forma dinamica, por ejemplo para promover la diversificaci6n y multipli-
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car las oportunidades econ6micas, entre otras cosas creando vfnculos de des
arrollo entre el sector de los recursos naturales y otros sectores de la econo
mfa, a fin de proteger el media ambiente y ayudar asf a mejorar la calidad de 
vida y garantizar la sostenibilidad del desarrollo y, en el caso de los recursos 
no renovables, asegurarse de que se sustituyan con capital duradero que pue
da constituir la base del desarrollo econ6mico en el futuro. 

211. Es preciso que se adopten medidas a nivel nacional, sabre todo en los 
pafses en desarrollo, para mejorar la informaci6n acerca de la base de recur
sos naturales y asegurar que esta informaci6n se integre coma es debido en 
la planificaci6n del desarrollo y en los procesos de contabilidad nacional; 
para captar las rentas de estos recursos y gestionar los ingresos que produce 
la tributaci6n de su explotaci6n de forma tal q1:1e se mantenga Ja estabilidad 
econ6mica a corto plaza y que al mismo tiempo se generen ingresos para el 
largo plaza; para mejorar la capacidad de los poderes publicos para tomar 
esas ultimas medidas; y para vigilar y regular, en un marco participatorio, 
las repercusiones de la actividad econ6mica sabre la base nacional de recur
sos. A nivel internacional, es preciso tomar medidas para adoptar un plan de 
cooperaci6n multilateral que tenga par objeto hacer frente a las externalida
des que ponen en peligro la sostenibilidad de los recursos naturales, alentar 
el reciclaje de los productos obtenidos de la explotaci6n de recursos natura
les y mejorar la competitividad y promover la utilizaci6n de los productos 
naturales que ofrecen ventajas ecol6gicas. Concretamente, se propane que la 
Conferencia adopte ]as medidas siguientes: 

a) promover la negociaci6n de acuerdos ambientales internacionales 
relacionados con los productos basicos coma elemento de un plan 
de cooperaci6n multilateral para hacer frente a Jas externalidades 
ambientales; 

b) promover el establecimiento de un fondo fiduciario alimentado 
con contribuciones voluntarias para fomentar la producci6n y el 
comercio de productos naturales ecol6gicamente ventajosos; 

c) pedir el establecimiento en el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial de una ventanilla que ayude a financiar la soluci6n de 
problemas ambientales tales coma la rehabilitaci6n de las minas y 
de las plantas de elaboraci6n de minerales. 

C. Cuestiones nuevas e incipientes 

212. Antes incluso de que los acuerdos negociados en la Ronda Uruguay 
se aceptaran en la Reunion Ministerial de Marrakech ya se estaba tratando 
de llegar a acuerdos internacionales sabre el futuro programa de trabajo de 
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la nueva OMC como componente del «paquete» final. Se acordo establecer 
un comite para que se ocupara del comercio y el medio ambiente; las demas 
propuestas, respecto de las cuales no se llego a un acuerdo, se exponen en 
las observaciones finales del Presidente de la Reunion Ministerial de Marra
kech. Entre esas cuestiones, cabe considerar que las relaciones entre el co
mercio y i) el medio ambiente, ii) la inversion, iii) la polftica de competencia 
y iv) los derechos laborales son componentes del plan general por lograr una 
mayor integracion y de las «reglas de juego uniformes» descritas en el capf
tulo precedente. 

213. Recientemente, la OMC adopto un informe a nivel ministerial en que 
se expone un programa de accion para el sistema comercial internacional 
posterior a la Ronda Uruguay. Como se indica en el capftulo I, ese programa 
tiene por objeto mantener el impulso hacia un comercio mas libre basado en 
los conceptos de una mayor integracion de los mercados y un mayor grado de 
libre competencia en ellos, es decir, garantizar que !as empresas extranjeras 
disfruten de un acceso y unas oportunidades equivalentes a las de las empre
sas nacionales, con miras a que los mercados nacionales esten abiertos a la 
competencia mundial. Esa insistencia en !as empresas -a diferencia de los 
productos- refleja las realidades de la mundializacion de la produccion de 
bienes y servicios, en la cual el valor de las ventas de !as filiales extranjeras 
sobrepasa con creces el de las exportaciones. Tambien parecerfa aprovechar 
algunos de los elementos nuevos introducidos en el sistema comercial multi
lateral por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios mediante una 
definicion de! comercio de servicios que incluirfa el concepto de que !as ven
tas de !as empresas controladas por capital extranjero en el mercado interno 
de! pafs de acogida pueden considerarse como «exportaciones» y de que los 
gobiernos extranjeros han adquirido derechos con respecto al trato de )as fi
liales de «sus» empresas, y, a la inversa, la posibilidad de que los pafses en 
desarrollo de acogida puedan obtener compromisos de esas empresas. 

214. Es evidente que esas iniciativas guardan relacion con la preparacion 
del temario para la primera Reunion Ministerial de la OMC, que se celebrara 
en Singapur a fines de 1996, y que es de esperar que se ocupe de !as cuestio
nes contenidas en la lista de Marrakech siempre que se pueda llegar a un 
consenso sobre la forma de abordarlas. En el proceso de creacion de un con
senso a favor de negociar nuevas disciplinas multilaterales en esas esferas se 
deberfa tener en cuenta el marco internacional de obligaciones existente, in
cluidos los tratados bilaterales de inversion y los acuerdos de cooperacion 
relativos a la polftica de la competencia. Ademas, se han concebido distintas 
formulas para abordar esas cuestiones en el marco de acuerdos regionales y 
subregionales que, como se indica a continuacion, se suelen considerar labo
ratorios para el desarrollo de disciplinas multilaterales en nuevas esferas. 
Tambien serfa una consideraci6n importante la necesidad de contar con dis-

75 



ciplinas especfficas relacionadas con el comercio en esas esferas a fin de re
forzar las disciplinas de los acuerdos comerciales multilaterales existentes. 

215. Mas importante aun es que se reconozca que esas propuestas de nue
vas disciplinas multilaterales son aspectos de la cuestion mas amplia de !as 
consecuencias de la extension de las obligaciones comerciales multilaterales 
a otras esferas de la polftica intema, incluidas las relativas a los derechos de 
propiedad. Esa extension supondria que, en gran medida, la gestion mundial 
se llevarfa a cabo en el marco de esos acuerdos comerciales. Por el momento 
se trata de una cuestion muy polemica, y algunos pafses en desarrollo se han 
manifestado firmemente opuestos a que se extiendan !as disciplinas comer
ciales multilaterales a esferas no comerciales. Asimismo, la mayorfa de !as 
iniciativas relativas a !as cuestiones nuevas e incipientes tomadas hasta la fe
cha proceden de foros en que los pafses en desarrollo no estan representados 
o solo lo estan parcialmente. Asf pues, el problema con que se enfrenta el 
proceso de construcci6n de un consenso es el de garantizar que se compren
dan cabalmente las consecuencias de distintos criterios e hipotesis para el 
desarrollo, de manera que puedan tenerse debidamente en cuenta los intere
ses de los pafses en desarrollo. 

1. POLITICA DE COMPETENCIA 

216. Gracias a la aplicaci6n de reformas economicas orientadas al merca
do, en particular la desregulaci6n, la liberalizaci6n de los precios, la privati
zacion y la liberalizaci6n del comercio y de la inversion extranjera directa se 
ha llegado a que surgiera un consenso mundial sobre la importancia de! pa
pel de la competencia para aumentar la eficiencia de la asignacion de recur
sos. Como resultado, cada vez son mas los pafses (todos los pafses de la 
OCDE, asf como mucbos pafses en desarrollo y economfas en transicion) 
que ban adoptado !eyes sobre la competencia y ban creado un organismo na
cional de defensa de la competencia como instrumento eficaz de la polftica 
de la competencia. 

217. Ha habido un proceso de convergencia de los objetivos y de la ejecu
cion de las polfticas nacionales de competencia, aunque sigue habiendo no
tables diferencias entre esas polfticas. Hay un notable grado de convergencia 
en la probibici6n de los carteles y las licitaciones colusorias, pero la mayorfa 
de las polfticas nacionales de competencia todavfa no se aplican a !as practi
cas comerciales restrictivas que solo afectan a los mercados extranjeros, 
como los carteles de exportacion. En tales casos, al pafs cuyo mercado se ve 
afectado (sobre todo si tiene recursos limitados) le suele ser diffcil o imposi
ble tomar medidas eficaces sin la plena cooperacion de las autoridades del 
pafs en que se originan !as practicas comerciales restrictivas. Tambien pue
den surgir dificultades cuando las autoridades de un pafs tratan de reunir 
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pruebas o de aplicar sus leyes a las practicas comerciales restrictivas de los 
inversionistas extranjeros. 

218. Se reconoce cada vez masque, en una economfa mundial en vfas de 
creciente globalizaci6n, las polfticas nacionales de competencia deben com
plementarse con medidas a nivel internacional para proteger y promover la 
vitalidad de la competencia en el mercado mundial. Los objetivos concretos 
de esas medidas internacionales serfan fortalecer las consultas y la coopera
ci6n entre autoridades de defensa de la competencia, fomentar una mejor 
comprensi6n mutua y la posible convergencia de !as polfticas nacionales de 
competencia, garantizar que !as obligaciones y concesiones comerciales no 
se vean frustradas por !as practicas restrictivas de la competencia que em
plean !as empresas privadas, Iograr que !as normas comerciales concuerden 
mas con los principios de la competencia, reducir las tensiones comerciales 
entre los Estados, asf como !as tensiones resultantes de la aplicaci6n extrate
rritorial de !as !eyes de la competencia en el exterior, y abordar !as cuestio
nes de la competencia en colaboraci6n con los inversionistas extranjeros. 
Esto se podrfa hacer en el marco de! Conjunto de Principios y Normas Equi
tativos Convenidos Multilateralmente para el Control de !as Practicas Co
merciales Restrictivas. 

219. Como es inevitable que !as polfticas de inversiones, comercio exte
rior y competencia se aproximen cada vez mas, ademas de los mecanismos 
de que se dispone en virtud de! Conjunto de Principios y Normas Equitati
vos para el Control de las Practicas Comerciales Restrictivas, puede que 
haya que concebir nuevos mecanismos para coordinar los criterios con que 
se enfoca la relaci6n entre !as polfticas de comercio exterior, inversiones y 
competencia. Puede asimismo que sea necesario fortalecer los acuerdos co
merciales multilaterales mediante la incorporaci6n de otras disposiciones Ie
galmente vinculantes en materia de polftica de competencia. Conviene seiia
lar que en varios de Ios acuerdos de la Ronda Uruguay se reconoce que !as 
polfticas de competencia son importantes para la eficaz aplicaci6n de !as 
obligaciones comerciales multilaterales. La importancia de la colaboraci6n 
para hacer frente a las practicas restrictivas de la competencia se reconoci6 
en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios; en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias se prohfbe a !as Partes alentar o respaldar !as medidas priva
das que puedan tener por efecto una limitaci6n voluntaria de !as exportacio
nes; y en el Acuerdo sobre los Aspectos de Ios Derechos de Propiedad Inte
lectual Relacionados con el Comercio se reconoce que puede que haya que 
tomar medidas para evitar que los derechos de propiedad intelectual se utili
cen indebidamente para restringir la competencia. Como se sefial6 en el ca
pftulo I, el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas 
con el Comercio se revisara antes de que termine 1999 para determinar si 
debe complementarse con disposiciones sobre la polftica de competencia y 
la polftica de inversiones. 
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220. La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas Encargada de Exa
minar Todos los Aspectos del Conjunto de Principios y Normas Equitativos 
Convenidos Multilateralmente para el Control de las Pnicticas Comerciales 
Restrictivas (noviembre de 1995) recomendo «el mantenimiento del impor
tante y titil programa de trabajo dentro del mecanismo intergubernamental 
de la UNCT AD que se ocupa de las cuestiones del derecho y la polftica de la 
competencia». Quiza la UNCTAD debiera emprender trabajos preparatorios 
para aclarar las cuestiones relacionadas con la relacion entre la polftica de 
competencia y la poHtica de comercio exterior para ayudar a crear el consen
so necesario a fin de integrar los principios de la competencia en el sistema 
comercial internacional. 

2. CoMERCIO E INVERSIONES 

221. En el futuro programa de trabajo de la OMC ya se ha incluido el exa
men de las inversiones. En el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inver
siones Relacionadas con el Comercio se preve examinar la posibilidad de 
ampliar!o para que incluya la polftica de inversiones y la polftica de compe
tencia en un plazo de cinco afios a partir de la fecha de constitucion de la 
OMC. Esta decision de tratar !as inversiones y la competencia paralelamente 
se debe al reconocimiento de que se imponen muchas condiciones a los in
versionistas extranjeros con el objetivo de evitar las practicas restrictivas 
que, de lo contrario, ser{an diffciles de combatir en el marco de las leyes na
cionales sobre la competencia, y tambien a causa del reconocimiento de que 
la polftica de competencia puede interferir con las corrientes de inversion en 
algunos casos, pero tambien puede ser necesaria para asegurar que los inver
sionistas extranjeros obtengan un trato nacional efectivo cuando se Jes con
ceda. 

222. En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios se preve un 
marco para negociar compromisos sobre las inversiones en el marco de !as 
obligaciones comerciales multilaterales. Los compromisos en materia de in
versiones (es decir, una presencia comercia]) se pueden cambiar por com
promisos recfprocos respecto de otros subsectores de los servicios, otros mo
dos de suministro, por ejemplo el movimiento de !as personas ffsicas, o 
incluso, en una ronda mas amplia de negociaciones, el acceso a los merca
dos de mercancfas. Sin embargo, de conformidad con los objetivos del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, las negociaciones sobre 
una progresiva liberalizacion est.in encaminadas a promover los intereses de 
todos los participantes sobre una base mutuarnente beneficiosa y garantizar 
un equilibrio general de derechos y obligaciones, respetando al mismo tiem
po los objetivos de la polftica nacional. En el Acuerdo General sobre el Co
mercio de Servicios tambien se reconoce el derecho de los pafses en desarro
llo a obtener compromisos de las empresas respecto del acceso a la 
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tecnologfa y a los canales de distribucion y redes de informacion a cambio 
de! acceso al mercado que se les conceda conforme al Acuerdo (artfculos IV 
y XIX). Todos los compromisos previstos en el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios, incluidos los relativos alas inversiones, caen dentro 
del ambito de la clausula NMF incondicional. 

223. La relacion entre el comercio y las inversiones abarca una gama de 
cuestiones que van de las que estan estrechamente relacionadas con el co
mercio (por ejemplo, prescripciones en materia de resultados de exporta
ci6n) hasta las cuestiones de inversion «puras», como la imposicion, las 
practicas de fijacion de precios de transferencia, el alcance del ejercicio legf
timo de la jurisdiccion extraterritorial, las obligaciones de los pafses de aco
gida respecto del comportamiento de las empresas y !as indemnizaciones por 
expropiacion. En los intentos que se hagan por llegar a un consenso respecto 
de las medidas multilaterales en esta esfera, e independientemente de! orga
no por el que se opte, habra que tener en cuenta tambien que las polfticas de 
inversiones en Ios pafses en desarrollo estan concebidas como parte de una 
estrategia favorable a la transferencia de tecnologfa, la industrializacion y la 
elevacion del nivel de vida y tienen por finalidad lograr no s6lo que los pa{
ses en desarrollo puedan atraer inversiones, sino tambien que estas se encau
cen hacia las actividades a las que se ha dado prioridad en la estrategia na
cional de desarrollo econ6mico y social. 

3. COMERCJO Y MEDIO AMBIENTE 

224. Gran parte del debate internacional sobre el comercio y el medio am
biente se ha centrado en tres cuestiones basicas: a) los vfnculos entre las po
lfticas ambientales y la competitividad internacional; b) la utilizacion de me
didas comerciales con fines ambientales; y c) la idoneidad de armonizar !as 
polfticas ambientales de los pafses. 

225. Respecto de la primera cuestion, a veces en los pafses desarrollados 
se expresa la preocupacion de que puedan perder comercio e inversion en fa
vor de pafses que tienen normas ambientales menos estrictas o de que por 
razones de competitividad haya resistencia a aplicar normas ambientales in
ternas mas estrictas. Al mismo tiempo, en los pa{ses en desarrollo la princi
pal cuestion es determinar de que forma la protecci6n del medio ambiente 
repercute en el comercio y el desarrollo de esos pa{ses. 

226. Segun datos empfricos, hasta la fecha, los efectos de las polfticas am
bientales sobre la competitividad no han sido muy importantes para los pa{
ses desarrollados. Por lo que respecta a los pafses en desarrollo, los efectos 
sobre la competitividad de sus productos, de las polfticas, las normas y los 
reglamentos ambientales extranjeros podrfan llegar a ser mas importantes 
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para las pequeiias empresas y para las empresas de sectores como los de los 
textiles, el calzado, la electronica y los muebles, ya que la necesidad de 
cumplir con los requisitos ambientales con frecuencia hace que aumenten 
los costos de produccion en comparacion con los de los competidores. Hay 
un cierto grado de vulnerabilidad de las exportaciones de los pafses en desa
rrollo a la legislaci6n ambiental de los pafses desarrollados. Ademas, cuando 
los pafses en desarrollo carecen de la infraestructura o de la tecnologfa para 
cumplir con unos requisitos ambientales que cada son vez mas complejos, 
pueden surgir nuevas barreras tecnicas al comercio. Sin embargo, !as polfti
cas ambientales pueden tener tambien efectos positivos sobre la competitivi
dad y crear oportunidades comerciales. En todo caso, podrfa intentarse con
trolar esos efectos sobre la competitividad mediante polfticas en el piano 
nacional e internacional. 

227. Cada vez se reconoce mas que deberfan aplicarse «medidas positi
vas» (y no medidas restrictivas del comercio) para apoyar a los pafses en 
desarrollo en sus esfuerzos por internalizar los costos ambientales y ayudar
les a satisfacer los objetivos acordados en los convenios ambientales multi
laterales. La Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible, en su tercer perfodo 
de sesiones celebrado en mayo de 1995, invit6 a la UNCTAD y otras organi
zaciones internacionales competentes a que determinasen cuales eran esas 
medidas positivas. El Grupo Especial de Trabajo de la UNCTAD sobre el 
Comercio, el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunido en noviembre de 
1995, reconoci6 que !as medidas positivas, como el mejor acceso al merca
do, el mejor acceso a la financiaci6n, los mecanismos de transici6n, el acce
so a la tecnologfa y su transferencia, la creaci6n de capacidad y disposicio
nes especiales en favor de la pequeiia empresa y de algunos sectores 
constitufan instrumentos eficaces para apoyar a los pafses en desarrollo y los 
pafses en transici6n en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de! desarrollo 
sostenible. 

228. El Grupo Especial de Trabajo realiz6 un analisis preliminar del Pro
tocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 
el Convenio de Basilea sabre el Control de los Movimientos Transfronteri
zos de los Desechos Peligrosos y su Eliminaci6n y la Convenci6n sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves
tres (CITES). Reconoci6 que los efectos de los convenios ambientales multi
laterales sobre el comercio y la competitividad eran diferentes en lo relativo 
a cada convenio y que podfan variar segun factores dinamicos como la tasa 
de crecimiento econ6mico, la disponibilidad de tecnologfas y sucedaneos fa
vorables al media ambiente, las enmiendas introducidas en los convenios y 
la oportuna disponibilidad de financiaci6n. Las evaluaciones provisionales 
de los convenios podfan representar una util oportunidad de tener en cuenta 
esos cambios. El Grupo recomend6 que se efectuaran mas trabajos analfticos 
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y empfricos acerca de los efectos de los convenios sobre el comercio y la 
competiti vidad. 

229. El Grupo de Trabajo reconoci6 ademas que las medidas positivas po
dfan ser utiles para ayudar a los pafses en desarrollo a alcanzar los objetivos 
convenidos multilateralmente con arreglo al principio de responsabilidad co
mun pero diferenciada. El Grupo examin6 en este contexto los incentivos 
que alentaban el comercio de productos sustitutivos favorables al medio am
biente, los mecanismos aplicados voluntariamente a la inversion extranjera 
directa y la transferencia de tecnologfa y los instrumentos basados en el mer
cado. 

230. Aprovechando los resultados de la labor del Grupo Especial de Tra
bajo sobre el Comercio, el Medio Ambiente y el Desarrollo, incluidas sus re
comendaciones respecto de las actividades de la UNCTAD en el futuro, la 
Conferencia podrfa recomendar que las actividades sobre medidas positivas 
se centraran en: 1) crear un consenso sobre los principios y las propuestas 
para integrar mejor las polfticas comerciales y ambientales en el contexto del 
desarrollo sostenible; y 2) proponer polfticas concebidas para aliviar los 
efectos potencialmente negativos de las polfticas ambientales para el comer
cio y la competitividad. 

231. Los principios y las propuestas podrfan tener por finalidad lograr una 
transferencia apropiada de las recien surgidas medidas de polftica ambiental 
con posibles efectos comerciales, en particular las medidas voluntarias como 
el ecoetiquetado, entre otras cosas tratando de obtener aportaciones de los 
paises interesados; crear mecanismos para ayudar a establecer un equilibrio 
id6neo entre los beneficios ambientales y los posibles efectos de las polfticas 
ambientales sobre el comercio y el desarrollo; y seguir elaborando conceptos 
como las equivalencias y el reconocimiento mutuo en el marco de instru
mentos concretos de polftica ambiental. 

232. La cuesti6n de las medidas positivas guarda estrecha relaci6n con la 
cuesti6n mas amplia de las polfticas y estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible y el tipo de cooperaci6n internacional que puede ofrecer un entor
no que contribuya a su exito. La Conferencia podrfa examinar la forma de 
promover la integraci6n sistematica de los aspectos ambientales en los deba
tes internacionales en curso sobre !as medidas para promover las inversiones 
en infraestructura, medidas especfficas para las pymes y sectores concretos, 
y sobre !as medidas para mejorar !as politicas comerciales, como la promo
ci6n de la diversificaci6n de !as exportaciones y la eliminaci6n de las sub
venciones que distorsionan el comercio. 

233. La segunda cuesti6n se refiere a la necesidad de determinar en que 
circunstancias se justifica utilizar medidas comerciales para aplicar los obje
tivos de la polftica ambiental y si eso es compatible con !as reglas comercia-

81 



les internacionales y al mismo tiempo favorable al desarrollo econ6mico. En 
este caso, el Grupo Especial de Trabajo sabre el Comercio, el Media Am
biente y el Desarrollo hizo suyo el compromiso respecto del Programa 21 y 
el Principio 12 de la Declaraci6n de Rfo de que «se deberfa evitar tomar me
didas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se produ
cen fuera de la jurisdicci6n del pafs importador. Las medidas destinadas a 
tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberfan, en fa 
medida de lo posible, basarse en un consenso internacional». Esos principios 
tarnbien se aplicaban a las restricciones unilaterales de !as importaciones im
puestas par exigencias derivadas de los procesos y metodos de producci6n. 

234. Con respecto a los convenios ambientales multilaterales, en diversos 
casos se han incluido disposiciones para la utilizaci6n de medidas comercia
les, y esas disposiciones han sido importantes para abordar problemas am
bientales mundiales. No obstante, la conveniencia de utilizar medidas co
merciales en los convenios ambientales multilaterales debe analizarse caso 
por caso. En esos an:ilisis, entre otras cuestiones, deberfan examinarse lane
cesidad y eficacia de esas medidas comerciales. 

235. La tercera cuesti6n, la idoneidad de armonizar las polfticas ambienta
les, guarda estrecha relaci6n con el creciente ritmo de globalizaci6n y libera
lizaci6n de la economfa mundial. A algunos gobiemos les preocupa la posi
bilidad de que !as diferencias entre !as normas ambientales de los pafses, 
sobre todo entre las de los pafses en desarrollo y las de los desarrollados, 
creen ventajas comerciales desleales, lo que exigirfa una cierta armonizaci6n 
de esas normas. Se acepta ya que no hay muchas razones de peso para utili
zar las medidas comerciales a fin de contrarrestar las diferencias de costo re
sultantes de las diferencias de normas ambientales, tanto desde un punto de 
vista econ6mico coma desde un punto de vista ambiental. 

236. En este contexto, el Grupo Especial de Trabajo sabre el Comercio, el 
Media Ambiente y el Desarrollo rechaz6 firmemente las exigencias formula
das en ocasiones para introducir los denominados derechos compensatorios 
ecol6gicos u otras medidas comerciales proteccionistas o incompatibles con 
la OMC para compensar los efectos negativos sabre la competitividad, tanto 
reales coma presuntos, de las polfticas ambientales. 

237. No obstante, se sigue discutiendo si se deberfan permitir los ajustes 
fiscales en frontera para compensar las diferencias en las normas relativas a 
procesos y las diferencias en la utilizaci6n de insumos no incorporados ffsi
camente, coma la energfa. Si bien los ajustes fiscales en frontera se permiten 
en el caso de los impuestos a los productos, parece que hay un consenso cre
ciente en que esos ajustes no aportarfan grandes beneficios ambientales si se 
aplicaran a procesos o a insumos no incorporados ffsicamente y podrfan ser
vir para fines proteccionistas. El Grupo Especial de Trabajo sabre el Comer-
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cio, el Media Ambiente y el Desarrollo recomendo, en su ultimo perfodo 
de sesiones, varias actividades futuras para la UNCTAD, bajo el epfgrafe 
«comercio, media ambiente y desarrollo». 

4. EL REGIONALISMO Y LAS CUESTIONES NUEVAS E JNCIPIENTES 

238. La negociacion de nuevos acuerdos comerciales y la ampliacion de 
otros ya existentes, que tuvieron lugar paralelamente a la Ronda Uruguay, 
dieron lugar a una mayor liberalizacion del comercio entre los pafses intere
sados, entre los que estan la mayorfa de los miembros de la OMC. En algu
nos casos los acuerdos regionales han respondido a la idea de que las rela
ciones economicas y comerciales de los pafses se habfan intensificado tanto 
que para regular su comercio mutuo y sus relaciones economicas era preciso 
adoptar disciplinas mas detalladas y mas amplias que !as incluidas en el 
GATT. Si bien en muchos casos la ampliacion de !as disciplinas multilatera
les se tradujo en obligaciones multilaterales que sustituyeron a las discipli
nas regionales, muchos acuerdos regionales abarcan esferas a las que no se 
aplican las disciplinas de los acuerdos comerciales multilaterales, como la 
polftica de inversiones, los derechos laborales, la poHtica de competencia y 
el media ambiente. 

239. Esas medidas plantean importantes cuestiones para el desarrollo del 
sistema comercial multilateral. En algunos casos, la adopci6n de reglas mul
tilaterales puede basarse en la experiencia de !as agrupaciones regionales, 
utilizandolas de «laboratorios» para probar distintos criterios. En otros, re
querira modificar aquellos criterios regionales que son incompatibles con el 
objetivo de un sistema comercial multilateral abierto y que tienen conse
cuencias negativas para el comercio y el desarrollo de terceros pafses. 

240. De manera mas general, a medida que prolifera el regionalismo y que 
este va abarcando nuevas esferas, se plantea la cuestion de determinar si la 
integraci6n regional puede minar el sistema comercial multilateral o si los 
enfoques regionales y multilaterales de la integracion a nivel regional tende
ran a ser complementarios, lo que potenciarfa la adopci6n eficaz de !as re
glas multilaterales e impulsaria mas la liberalizacion del comercio mundial. 

241. El impacto de los acuerdos regionales de integraci6n sabre el comer
cio y el desarrollo no solo depende de las reglas que se adopten, sino quizas 
aun mas de la forma en que estas se apliquen y del caracter y el comporta
miento de las agrupaciones regionales. En este contexto, la apertura al exte
rior de !as agrupaciones regionales, que hace que los efectos netos sean la 
creaci6n de inversion y comercio, es indispensable si se quieren evitar los 
efectos negativos de esas agrupaciones sabre el comercio de terceros pafses. 
La evaluacion internacional a fondo de las consecuencias econ6micas de los 

83 



acuerdos de integraci6n y sus medidas podria servir para garantizar que se 
tengan debidamente en cuenta las inquietudes que suscitan sus efectos nega
tivos sabre el comercio de terceros pa{ses y en particular el de los pafses en 
desarrollo y los pafses en transici6n que no forman parte de determinadas 
agrupaciones de integraci6n. Esa evaluaci6n tambien ayudaria a poner a 
punto unos criterios multilaterales sabre la forma de enfocar esas posibles 
consecuencias de las medidas de integraci6n. La Junta de Comercio y Desa
rrollo ya ofrece un faro en el que se pueden efectuar evaluaciones de los 
acontecimientos importantes que se producen en el ambito de la integraci6n 
regional. Recientemente se propuso que se creara en la OMC un comite que 
se encargara de examinar mas a fondo los acuerdos comerciales regionales. 

D. Promocion de la complementariedad entre la UNCTAD y la OMC 

242. Tanto la Junta de Comercio y Desarrollo coma el Comite Preparato
rio de la OMC, al igual que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
han reconocido la complementariedad funcional de la UNCT AD y la OMC. 
Este consenso sienta la premisa para una cooperaci6n constructiva en el 
marco mas amplio de las relaciones entre las Naciones Unidas y la OMC, tal 
coma convinieron sus jefes ejecutivos. De hecho, las funciones distintas 
pero complementarias de las dos instituciones permitirfan abordar de forma 
mas amplia y equilibrada las cuestiones de desarrollo relacionadas con el co
mercio que preocupan a los pafses en desarrollo y tambien las que preocu
pan a los pafses en transici6n. 

243. En el presente informe se han identificado muchas de esas preocupa
ciones resultantes del proceso de integraci6n de los pafses en desarrollo y los 
pafses en transici6n en el sistema comercial internacional de la post Ronda 
Uruguay. En particular, se necesitara apoyo para que esos pafses puedan 
cumplir sus obligaciones y participar activamente en las actividades actuales 
de la OMC y en los procesos de negociaci6n conexos. Los pafses que po
drfan pasar a ser miembros de la OMC necesitaran ayuda para conseguirlo. 

244. Podrfa llegar a haber una relaci6n de trabajo entre la UNCT AD y la 
OMC en las siguientes esferas substantivas: 

a) las consecuencias de los acuerdos de la Ronda Uruguay, en parti
cular par lo que se refiere a las nuevas oportunidades comerciales 
para los pafses en desarrollo y los pafses en transici6n resultantes 
del proceso de aplicaci6n de los acuerdos, y la asistencia a esos 
pafses para que se beneficien plenamente de esas oportunidades; 

b) los problemas y retos especfficos con que se enfrentan los pafses 
menos adelantados y los pafses en desarrollo que son importado-
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res netos de alimentos, al igual que los pafses en transici6n, en re
laci6n con su integraci6n en el sistema comercial intemacional; 

c) el comercio de servicios, en particular las medidas para ayudar a 
los pafses en desarrollo a beneficiarse del Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios, asf como las cuestiones que deberan 
abordarse en las negociaciones que se celebren en el futuro (por 
ejemplo, datos relativos alas medidas que afectan al comercio en 
determinados subsectores de servicios, salvaguardias, subvencio
nes, contrataci6n publica, etc.); 

a) comercio y medio ambiente; 

e) cuestiones nuevas e incipientes que figuran en el temario de! co
mercio internacional, en particular el comercio y la competencia y 
el comercio y !as inversiones; 

/) la cooperaci6n tecnica, en particular en lo relativo a: 

i) el fortalecimiento de la capacidad de los pafses en desarrollo 
y de los pafses en transici6n para participar efectivamente en 
el sistema comercial intemacional; 

ii) la adhesion a la OMC; 
iii) el fomento de la capacidad para hacer frente a las nuevas 

cuestiones que figuran en el temario del comercio internacio
nal; 

g) continuaci6n de la responsabilidad conjunta con respecto al fun
cionamiento de! Centro de Comercio Internacional UNCTAD/ 
OMC. 

245. Tambien podrfa considerarse la posibilidad de que los organismos in
tergubernamentales competentes de la UNCT AD y la OMC examinaran pe
ri6dicamente las cuestiones re!acionadas con su cooperacion mutua. 

246. A este respecto, se preve una cooperacion nueva y ampliada entre la 
UNCT AD y la OMC en el marco del acuerdo general de cooperacion entre 
!as Naciones Unidas y la OMC acordado por los jefes ejecutivos de ambas 
organizaciones en septiembre de 1995. En particular, el Director General de 
la OMC y el Secretario General de la UNCTAD han acordado: a) celebrar 
reuniones, presididas conjuntamente por ellos, cada seis meses a partir de 
mediados de enero de 1996; b) mejorar la relaci6n de trabajo entre las dos 
organizaciones a todos los niveles en esferas tales como la investigaci6n, el 
comercio y las inversiones, el comercio y la competencia, el comercio y el 
medio ambiente y el comercio y el desarrollo; y c) tratar de lograr una ma
yor complementariedad de la cooperaci6n tecnica -no solo entre la 
UNCTAD, la OMC y el CCI, sino tambien con otros organismos, sea orga
nismos de! sistema de !as Naciones Unidas, las instituciones de Bretton 
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Woods u organismos regionales- a fin de mejorar la coordinaci6n de mane
ra generalizada y de aprovechar mejor los recursos. Los directores de ambas 
organizaciones han recalcado que estan totalmente de acuerdo en la elevada 
prioridad que debe otorgarse a Africa en las actividades de cooperaci6n de 
las dos organizaciones. 
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Capitulo III 

EL FOMENTO DE LA EMPRESA Y LA 
COMPETITIVIDAD EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

YEN LAS ECONOMIAS EN TRANSICION 

Introduccion 

247. En el decenio de 1990 las autoridades econ6micas de todos los pafses 
estan prestando creciente atenci6n al papel de las empresas en el desarrollo. 
Las empresas son el bloque fundamental de una economfa, el motor de los 
procesos dinamicos de acumulaci6n de capital, crecimiento y desarrollo. 
Esta es un axioma desde hace muchos afios, pero no hace mucho que ha 
empezado a utilizarse coma criteria para enfocar los problemas mas impor
tantes. 

248. Hay muchas razones que explican ese interes por el fomento de la 
empresa y esas razones son tan distintas como los pafses: 

a) Pobreza. Cada vez mas se considera que las microempresas son 
el media de potenciar a los pobres y los desfavorecidos. 

b) Empleo. Se considera que la pequefia y la mediana empresa con
tribuyen mucho a la creaci6n de empleo, incluso en las economfas industria
les maduras que se enfrentan con un desempleo estructural. 

c) Ajuste. La considerable experiencia que se ha adquirido con los 
programas de ajuste estructural en muchos pafses en desarrollo indica que la 
respuesta de las empresas en relaci6n con la oferta es indispensable para el 
exito de las medidas de ajuste estructural. 

d) Transici6n. EI fomento de toda una clase nueva de empresarios 
y de personas que tratan de enriquecerse es fundamental para la reconstruc
ci6n de las ex economfas socialistas conforme a los principios del mercado. 

e) La privatizaci6n. Las cargas fiscales, junta con la necesidad de 
promover la iniciativa empresarial y la eficiencia econ6mica, han impulsado 
la transferencia de empresas del sector publico al privado en los pafses en 
desarrollo y en los desarrollados. 

f) Competitividad. Los pafses en desarrollo que mas exito han teni
do en la exportaci6n de productos industriales han recurrido a estrategias de 
fomento de la empresa, en particular estableciendo vinculaciones con los in
versionistas extranjeros y !as empresas transnacionales. 
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g) Competencia. Debido a la tendencia a un mundo sin fronteras la 
competencia esta aumentando en todas partes, por lo que las cuestiones em
presariales se incluyen en los debates y en las negociaciones internacionales. 
Entre esas cuestiones estan la polftica de competencia, la armonizacion de 
!as normas nacionales de todo tipo y el acceso a !as redes mundiales. 

249. En el presente capftulo se examina esta nueva situacion y se exponen 
!as principales consideraciones para concebir estrategias nacionales e inter
nacionales de fomento de la empresa mas coherentes con el actual contexto 
de liberalizacion y globalizacion. 

A. El sector de las empresas en los paises en desarrollo 
y en las economias en transicion 

1. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

250. En el ultimo decenio, casi todos los pafses en desarrollo y economfas 
en transicion han realizado toda una serie de reformas economicas e institu
cionales a fin de liberalizar el entorno en el que se desarrolla la actividad 
empresarial. Esos esfuerzos estan empezando a dar fruto, pero no sin un 
cierto grado de reestructuracion y perturbaciones. 

251. En general la liberalizacion de los mercados internos esta alentando 
una mayor actividad del sector privado. En algunos casos, la respuesta ha 
sido impresionante: por ejemplo, en varios pafses de Asia y America Latina 
se han registrado tasas anuales de crecimiento de la produccion del sector 
privado de dos dfgitos. Al mismo tiempo, ha habido casos en que, al haber 
mayor libertad para la actividad empresarial, se han fijado precios abusivos 
o se ha cafdo en el gangsterismo y la ilegalidad. La legalizacion de! regimen 
comercial ha significado que muchas empresas ban tenido que cerrar, pero el 
crecimiento sostenido de !as exportaciones de los pafses en desarrollo en los 
ultimos afios se debe en buena parte a !as empresas privadas, tanto naciona
les como extranjeras. Se ha estimulado a las empresas publicas recien priva
tizadas y las empresas publicas transformadas en sociedades mercantiles a 
racionalizar sus metodos de produccion, pero esas empresas tambien han 
despedido a trabajadores, por lo que en muchos pafses el numero de desem
pleados ha aumentado. 

252. En _muchos pafses en desarrollo se han aplicado reformas del merca
do como parte de los programas de ajuste estructural. Aunque en parte se 
han logrado los objetivos de estabilizacion de esos programas, la persisten
cia de unas tasas de crecimiento bajas ha desalentado la inversion de capital 
en la modernizacion de! equipo, expansion de la capacidad y busqueda de 
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nuevas oportunidades comerciales. En muchos pafses en desarrollo la reduc
ci6n de los gastos publicos tambien ha impedido que se invirtiera en las in
fraestructuras cientfficas y tecnol6gicas, institucionales y ffsicas basicas, que 
!as empresas locales y !as de propiedad extranjera necesitan para poder fun
cionar de forma rentable. 

253. La respuesta de los proveedores ha sido especialmente debil en Afri
ca. Uno de los principales factores de inhibici6n es la escasez de empresas 
en general y su bajo nivel inicial de capacidad en particular. Debido a la baja 
capacidad empresarial, las empresas, incluso si son productores eficientes, 
carecen de los conocimientos para aprovechar !as oportunidades de mercado 
que van surgiendo. El problema se ve agravado cuando la infraestructura y 
el apoyo institucional son limitados como sucede en muchos de Ios pafses 
menos adelantados. 

254. En !as economfas en transici6n, el ritmo de implantaci6n de una eco
nomfa de mercado se ha aminorado a causa de la necesidad de reformar a 
fondo instituciones que tienen caracterfsticas hist6ricas, econ6micas y socio
polfticas muy arraigadas. En muchas economfas la base de producci6n es an
ticuada, porque antes estaban orientadas a satisfacer Ias necesidades milita
res y no !as de! consumidor y porque se insistfa en alcanzar objetivos 
cuantitativos sin tener en cuenta !as normas de calidad. 

255. En general !as empresas publicas han tenido mas dificultades para 
adaptarse a !as reformas de! mercado que !as de! sector privado. En parte 
esto se debe a que en !as economfas en transici6n los poderes publicos han 
insistido mas en mejorar Ios resultados financieros que en mejorar la eficien
cia. Se ha prestado mas atenci6n a reducir el tamafio de! sector empresarial 
publico que a la necesidad de mejorar la gesti6n. Pero al mismo tiempo, los 
pafses en desarrollo han tenido un exito limitado por lo que hace a reducir el 
tamafio relativo de aquel sector. 

256. En general, Ias empresas de los pafses en desarrollo y de !as econo
mfas en transici6n tendran que seguir reestructurandose y mejorando su 
competitividad, si se pretende que hagan frente con exito al reto de las im
portaciones con que compiten o que penetren en los mercados extranjeros. 
En muchos pafses en general la producci6n ha consistido en reproducir en el 
pafs productos extranjeros para unos mercados interiores que no son sufi
cientemente grandes para que las fabricas puedan funcionar a plena capaci
dad y tengan un tamafio eficiente. Los costos tienden a ser excesivos y !as 
normas de calidad apenas suficientes para satisfacer los requisitos de los 
mercados interiores. En el contexto de la liberalizaci6n y globalizaci6n, !as 
empresas tendran que reaccionar con flexibilidad y rapidez a un entorno di
namico en el que habra nuevas tecnologfas, modificaciones de las exigencias 
<lei mercado y nuevos competidores. Los mercados mundiales tienen normas 
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estrictas por lo que respecta al embalaje, el acabado, el disefio y las especifi
caciones tecnicas que las empresas de los pafses en desarrollo y las econo
mfas en transicion tienen que poder satisfacer. 

257. La inversion extranjera directa y otros tipos de colaboracion exterior 
pueden contribuir a mejorar la competitividad, en particular en el sector ma
nufacturero, y casi todos los pafses en desarrollo y economfas en transicion 
cuentan con unos pocos proyectos de ese tipo. No obstante, a muchos pafses 
les ha decepcionado el interes que han demostrado hasta la fecha las empre
sas extranjeras en aventurarse a invertir, a asociarse en empresas mixtas, a 
suministrar tecnologfa, a conceder franquicias, a participar en sociedades de 
comercio exterior, a actuar de agentes de venta o a comprar en el pafs. Aun
que los pafses han liberalizado el regimen regulador de las inversiones ex
tranjeras, con frecuencia no consiguen atraer socios extranjeros a causa de 
los altos costos de transaccion y de los riesgos inherentes a invertir o a cola
borar con socios locales que en muchos pafses en desarrollo son debiles e 
inexperimentados. Con todo, partiendo de una pequefia base ha habido un 
nipido crecimiento de la subcontratacion intemacional con el sector de la pe
quefia empresa, sabre todo en el Asia oriental y meridional, en el norte de 
Africa y en partes de America Latina y el Caribe. Entretanto, la IED y !as 
empresas conjuntas han aumentado rapidamente en buen mimero de los paf
ses en desarrollo grandes o mas avanzados. Cuando todavfa no hay un sector 
e,mpresarial local dinamico y bien enraizado -sabre todo en los pafses de 
Africa al sur del Sahara y en las economfas en transicion- !as perspectivas 
de que aumente la inversion extranjera dependeran en gran parte del ritmo y 
el exito con que se desarrolle el sector empresarial. 

258. Las polfticas nacionales tambien pueden contribuir a prop1ciar un 
sector empresarial dinamico, ya que puede que las fuerzas del mercado por 
sf solas no constituyan un incentivo suficiente para que !as empresas priva
das inviertan o innoven en un pafs en desarrollo o en una economfa de tran
sicion. Entre los factores que los mercados no suelen tener en cuenta cabe 
mencionar los siguientes: la existencia de economfas de escala; secuencias 
de aprendizaje arriesgadas e imprevisibles cuyo costo difiere segun la tecno
logfa y que las propias empresas o los mercados de capitales no pueden fi
nanciar; y diversos efectos repercutibles (coma !as reducciones de costos 
que son trasladadas a otras empresas y que estas luego no repercuten en los 
precios a los que venden sus productos en el mercado ). En tales condiciones, 
unas polfticas compatibles con las leyes de! mercado pueden contribuir a 
mejorar la capacidad del mercado para asignar recursos, generando al mismo 
tiempo nuevos conocimientos y capacidades, y tambien pueden hacer que 
aumente la rentabilidad privada a la vez que reducen el riesgo de invertir. Es 
una tarea que no es en absoluto sencilla pero, coma demuestra el exito de los 
pafses del Asia oriental, se puede influir en el mercado sin par ello ignorar 
las sefiales de los precios al fijar prioridades y elaborar estrategias, con lo 
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cual se atiende a los intereses a largo plaza del sector empresarial y de la 
economfa en su totalidad. 

2. LA EXPERIENCIA DEL ASIA ORIENTAL 

259. No se puede hacer una extrapolacion general de la experiencia de! 
Asia oriental al resto de! mundo, pero esa experiencia tiene diversas caracte
nsticas que parecen pertinentes para el fomento de la empresa en cualquier 
lugar. Para empezar, los gobiernos de la region aplicaron polfticas macroe
conomicas y cambiarias adecuadas que garantizaron la estabilidad necesaria 
para que hubiera una inversion rentable, un ahorro elevado y un crecimiento 
economico rapido. El ahorro se encauzo por conducto del sistema bancario 
hacia el sector empresarial, que recurrio extensamente a la financiacion me
diante creditos. Para los creditos subvencionados por el Estado se impuso 
coma condicion el cumplimiento de ciertos criterios de ejecucion competiti
vos. La disponibilidad de credito hiza posible que quienes tenfan experiencia 
en materia de gestion, frecuentemente adquirida por haber estado empleados 
en filiales de empresas transnacionales, crearan sus propias PYMES. 

260. Muchos pafses del Asia oriental aplicaron polfticas comerciales pro
teccionistas para dar a sus industrias incipientes la posibilidad de proceder al 
aprendizaje tecnologico. No obstante, la proteccion fue selectiva, escalonada 
y, a partir del decenio de 1980, sujeta a plazas. Ademas, se insistio en el es
tablecimiento de proveedores locales, muchos de los cuales eran PYMES 
que tenfan acuerdos de subcontratacion con empresas mas grandes. El sumi
nistro de conocimientos tecnicos caracterfstico de esas relaciones entre em
presas contribuyo al aprendizaje tecnologico. Asimismo, en algunos pafses 
la existencia de una densa red de relaciones con los proveedores locales, for
jada en el decenio de 1980, dio una ventaja a los exportadores de productos 
mas modernos, que pudieron responder con rapidez y flexibilidad a los cam
bios de los patrones de la demanda. 

261. Las modalidades de importacion de tecnologfa y capital variaron de 
una economfa a otra. La Republica de Corea, siguiendo al Japon, actuo se
lectivamente permitiendo la inversion extranjera, mientras que la Provincia 
China de Taiwan no discrimino entre inversion extranjera e inversion inte
rior salvo en unos pocos sectores. Singapur recurrio a la IED como medio de 
importar tecnologfa, al igual que otros pafses de la ANASO. Sin embargo, 
en todos los casos, las polfticas estaban concebidas para mejorar las posibili
dades de aprendizaje de los productores nacionales. Se insistio constante
mente en la educacion a todos los niveles yen la capacitacion. Se efectuaron 
inversiones publiqs y privadas para crear institutos tecnicos y escuelas de 
formacion profesional, que ayudaron a capacitar y proporcionar tecnicos y 
supervisores de nivel intermedio. Debido a la elevada tasa de crecimiento de 
los salarios reales, las familias tenfan incentivos y medios para invertir en la 
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educaci6n de sus hijos. Mediante un sistema de incentivos y gravamenes fis
cales, las autoridades tambien promovieron la capacitaci6n intema en las 
empresas nacionales para complementar la capacitaci6n que proporcionaban 
las filiales de las empresas transnacionales. En algunos pafses, como Singa
pur, las autoridades convencieron a las empresas transnacionales de que es
tablecieran servicios de capacitaci6n en determinados sectores y cooperaron 
con ellas. 

262. Tambien se asignaron amplios recursos a la financiaci6n de activida
des de investigaci6n y desarrollo (I+D), que se fomentaron mediante la con
cesi6n de ventajas fiscales y otros incentivos. Las polfticas de promoci6n fa
vorecieron la competencia al establecer una distinci6n entre !as industrias 
incipientes, !as maduras y !as industrias en declive. Se alent6 a los sectores 
que tenfan posibilidades de un elevado crecimiento de la productividad a que 
exportaran, entre otras cosas eximiendoles de! pago de derechos de aduana y 
concediendoles tipos de interes preferenciales y deducciones tributarias. El 
Estado efectua grandes inversiones para crear la infraestructura necesaria en 
forma de sistemas de telecomunicaciones modernos, abastecimiento de ener
gfa electrica barata y segura, servicios de transporte y carreteras y polfgonos 
industriales acondicionados con !as instalaciones y servicios necesarios. 
Esas inversiones en infraestructura moderna contribuyeron a contrarrestar la 
decreciente importancia de ]as ventajas relacionadas con el costo de la mano 
de obra frente a la nueva competencia de otros productores de bajo costo 
desde el decenio de 1980. 

263. Las empresas respondieron a las oportunidades creadas por este en
torno favorable de distintas maneras. Al principio se insisti6 en el aprendiza
je practico y en la aplicaci6n de tecnologfas importadas a la producci6n en el 
mercado interno. Poco a poco, se adquiri6 la capacidad para introducir cam
bios y mejoras secundarios en las plantas de producci6n, asf como para efec
tuar pequefias innovaciones gracias a la retroingenierfa. Todo esto vino a re
forzar su capacidad para responder a la creciente competencia en los 
mercados mundiales, producir para nichos de mercado especializados y fa
bricar productos que exigfan conocimientos cada vez mas perfeccionados. 
La experiencia adquirida en los mercados de exportaci6n proporcion6 Ios 
conocimientos tecnicos y de comercializaci6n necesarios incluso para inver
tir en el extranjero, tanto en los pafses menos desarrollados como en los in
dustrializados. 

264. Las condiciones que propiciaron este resultado favorable no se dan 
en todos los pafses, y tampoco todos ellos tienen la posibilidad de proceder a 
una liberalizaci6n por etapas ordenadas en la actual economfa mundial en 
vfas de globalizaci6n. Ademas, la Ronda Uruguay ha modificado el marco 
jurfdico. Sin embargo, la experiencia de! Asia oriental sf apunta a los princi
pales elementos de una estrategia nacional de fomento de la empresa: la 
creaci6n de un entorno favorable; el suministro de incentivos compatibles 
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con las fuerzas del mercado para el desarrollo de las empresas nacionales y 
los servicios comerciales de apoyo; y el fomento de eslabonamientos hacia 
atras y hacia adelante entre !as empresas y de vinculaciones horizontales en
tre empresas y otras instituciones, sobre todo institutos de ciencia y tecno
logfa. 

B. Politicas nacionales y regionales de fomento de la empresa 
y la competitividad 

1. EL ENTORNO FAVORABLE 

265. La creaci6n de un entorno favorable a las empresas y a su actividad 
es una de las funciones mas importantes de la polftica de intervenciones pu
blicas, en particular las medidas que adopte la Administraci6n de! pafs y el 
apoyo financiero internacional a esas medidas. Un entorno favorable en sf 
mismo no basta para que surja un sector empresarial dinamico, pero es muy 
conveniente y a veces es condici6n necesaria para la actividad empresarial. 
En primer lugar, requiere polfticas econ6micas buenas y coherentes para fo
mentar la confianza empresarial y la inversion, movilizar el ahorro y facilitar 
el ajuste estructural. Tambien es indispensable que haya un marco institucio
nal, jurfdico y comercial que defina !as condiciones de! mercado para las 
transacciones. 

266. Un importante aspecto del entorno favorable es la calidad de la rela
ci6n de trabajo entre la Administraci6n y el sector privado. En todos los paf
ses la Administraci6n regula y promueve las empresas de una manera o de 
otra y la forma en que se hace suele ser mas importante que el porque. Con 
mucha frecuencia, unas polfticas bien intencionadas para corregir los fallos 
de! mercado tienen el efecto opuesto. En cambio, las polfticas intervencio
nistas pueden ser compatibles con el mercado cuando se formulan de forma 
transparente y no discrecional, en cooperaci6n con los mas afectados, es 
decir el sector privado. 

a) Fomento de la confianza empresarial y la inversion 

267. La mayorfa de los pafses en desarrollo y de !as economfas en transi
ci6n ya han adoptado polfticas para liberalizar y mejorar el entorno nacional 
para la actividad empresarial. Esas medidas, entre otras, incluyen programas 
de estabilizaci6n macroecon6mica con los que se trata de mantener o de res
tablecer la estabilidad de los precios y el crecimiento econ6mico. Tambien 
incluyen una importante liberalizaci6n de la reglamentaci6n de la IED y la 
reforma de la polftica de comercio exterior. Esta reforma supone la reduc-
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cion o eliminacion de las licencias de importacion o exportacion y las res
tricciones cuantitativas, los aranceles altos y sumamente diferenciados, los 
gravamenes a la exportacion y los requisitos y tramites burocraticos engo
rrosos. 

268. Las reformas industriales comprenden medidas para reducir el mime
ro de empresas publicas ineficientes o que arrojan perdidas mediante la pri
vatizacion y otras reformas de la empresa publica, la reduccion de las barre
ras de entrada y salida del mercado con que tropiezan las empresas privadas, 
la liberalizacion de los controles de precio y la eliminacion de las limitacio
nes suaves a los presupuestos de las empresas. Con estas medidas es mas fa
cil que haya inversion, que se limiten los obstaculos a la actividad empresa
rial y que la gestion de las empresas se conffe a profesionales cuya actuacion 
se somete a la sancion del mercado. Junta con las medidas de estabilizacion 
y las medidas de polftica comercial, contribuyen a recompensar mejor la ac
tividad empresarial productiva --esto es, la a.ctividad sometida a la sancion 
del mercado-, a diferencia de la actividad que solo persigue la especula
cion y la busqueda de rentas. 

269. Inevitablemente la liberalizacion supone un proceso de reestructura
cion y perturbacion. Cuando se dejan de efectuar actividades que son intrfn
secamente ineficientes, se liberan recursos para destinarlos a fines mas pro
ductivos; no obstante, cuando fracasan actividades que podrfan ser 
competitivas, los recursos simplemente no se utilizan. Como es diffcil saber 
cual sera la empresa que tendra exito, es importante que se de a todas !as 
empresas la oportunidad de reestructurarse y de mejorar su capital ffsico y 
humano. Como ya se ha dicho, en muchos pafses que estan efectuando pro
gramas de ajuste estructural, en general, la respuesta de los proveedores ha 
sido debil. En tales casos, quiza la Administracion deba ir mas alla de las 
reformas de liberalizacion del mercado y aplicar polfticas mas dinamicas en 
relacion con la oferta para facilitar la reestructuracion de las empresas, en 
particular en sectores que tengan posibilidades tecnologicas y competitivas a 
mediano plaza. Esas medidas tendrfan que ser compatibles con el mercado y 
evitar las trampas de que suele adolecer la polftica industrial. Tambien de
ben merecer el apoyo de las instituciones intemacionales, asegurandose de 
que los programas de ajuste estructural incluyan firmes medidas de fomento 
de la empresa. 

270. Las polfticas de competencia pueden ayudar a lograr un equilibria en
tre las pequefias y las grandes empresas y a crear unas reglas del juego uni
formes entre ellas, fomentando empresas que sean capaces de hacer frente a 
la competencia intemacional y permitiendoles que se beneficien de! tamafio 
y de las oportunidades para cooperar con otras empresas en materia de in
vestigacion y desarrollo y otras actividades tecnicas (cooperacion). La apli
cacion de la legislacion de la competencia cobra mayor importancia en las 
economfas en transicion y, de manera mas general, en todos los casos en que 
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es preciso proteger el interes publico contra las practicas comerciales restric
tivas y otros posibles abusos del poder monopolfstico resultantes de la priva
tizaci6n de las grandes empresas. 

271. El fomento de la empresa tambien requiere un marco comercial y ju
rfdico transparente, previsible y favorable. Mientras que ese marco ya existe 
en muchos pafses en desarrollo, en cambio todavfa esta por crear en la ma
yor parte de las economfas en transici6n, donde faltan las instituciones jurf
dicas tradicionales para hacer respetar los contratos, transformar empresas 
publicas en sociedades mercantiles, proteger a los acreedores contra los im
pagos, evitar el fraude empresarial, etc., y donde a veces es necesario refor
zar la idea que tiene la opinion publica de la legitimidad de la actividad eco
n6mica privada. Una buena protecci6n de los activos intangibles como !as 
patentes y las marcas es un elemento inherente a la creaci6n de un entorno 
favorable a la inversion y al fomento del adelanto tecnico. 

b) Afianzamiento de fas relaciones entre el Estado 
y el sector empresarial 

272. La participaci6n del Estado en la labor de fomento de la empresa va
rfa considerablemente de un pafs a otro. En todos los casos, tanto el Estado 
como los donantes deben actuar de agente catalizador haciendo solo lo que 
las empresas y los mercados no puedan hacer por sf solos. Sin embargo, en 
la practica las polfticas engorrosas, las medidas rigidas y unas normas buro
craticas excesivas tienden a excluir al sector privado y a circunscribir de he
cho o incluso a suplantar la responsabilidad de !as empresas de gestionar su 
propio establecimiento, funcionamiento y adelanto tecnol6gico. Por consi
guiente, es indispensable que todas las estrategias de fomento de la empresa 
se formulen en estrecha consulta con el sector privado. Siempre que sea po
sible, las empresas deben pagar por los servicios que reciban de la Adminis
traci6n, a fin de asegurarse de que esos servicios estan orientados a la de
manda y de que dejaran de prestarse cuando ya no hagan falta. 

273. La calidad de la relaci6n de trabajo entre la Administraci6n y el sec
tor privado es especialmente importante para crear conocimientos, desarro
llar la tecnologfa y la infraestructura y promover las vinculaciones entre em
presas. 

274. La Administraci6n ha creado en los distintos pafses diversos meca
nismos para promover un dialogo entre los diferentes agentes econ6micos 
-trabajadores, empresarios, inversionistas, banqueros, consumidores, pe
quefias y grandes empresas y elementos de la sociedad civil- y entre ellos y 
la Administraci6n a fin de equilibrar sus diferentes «demandas» y conciliar
las con los objetivos de la polftica econ6mica nacional. Los consejos delibe
rativos o consultivos establecidos en el Japan y en la Republica de Corea 
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han sido utiles para intercambiar informaci6n y recoger opiniones del sector 
privado respecto de cuestiones como las tendencias del mercado, la evolu
ci6n tecnol6gica, la legislaci6n reguladora y los posibles planes empresaria
les, esto ultimo sobre una base funcional (por ejemplo, contaminaci6n, cues
tiones de financiaci6n o tributarias) y en lo relativo a determinados sectores 
(por ejemplo, autom6viles o productos qufmicos). Tambien se crearon comi
tes consultivos en los que participaban representantes de la Administraci6n y 
de! sector empresarial en Malasia, Tailandia y otros pafses. Para el exito de 
esos 6rganos es indispensable una burocracia eficiente y de buena reputa
ci6n que merezca la confianza de todos los interesados. 

275. Los mecanismos consultivos ayudan a afianzar la calidad de la coo
peraci6n entre la Administraci6n y el sector empresarial. Fijan los grandes 
parametros de la cooperaci6n empresarial y asf dejan que las empresas se 
concentren en c6mo competir en el mercado sin tener que preocuparse de 
obtener el favor de! Estado. Tambien sirven de instituciones protodemocrati
cas, ya que proporcionan a los empresarios, los trabajadores, los consumido
res y los cfrculos academicos una via de acceso directo a las autoridades. 

2. FORMULACJON DE ESTRATEGIAS NACJONALES DE FOMENTO 
DE LA EMPRESA 

276. Un entomo favorable es el tel6n de fondo necesario para polfticas di
rigidas especfficamente a fomentar la empresa. En muchos pafses que han 
conseguido fomentar un fuerte sector empresarial esas polfticas se combina
ron en una estrategia coherente de fomento de la empresa coherente. En la 
IX UNCTAD los pafses en desarrollo podrfan manifestar su intenci6n de 
formular o actualizar estrategias nacionales de fomento de la empresa, de ser 
necesario, con ayuda de la comunidad intemacional. En los parrafos que fi
guran a continuaci6n se discuten algunos de los elementos mas importantes 
que habrfa que incluir en esas estrategias, centrandose en particular en !as 
microempresas y en la pequefia y mediana empresa, que son de importancia 
decisiva en la mayorfa de los pafses en desarrollo. 

a) Elementos de una estrategia de fomento de la empresa 

277. El sector de !as empresas es sumamente diverso, con distintas posibi
lidades de crecimiento y con estructuras y problemas diferentes, segun el 
sector y la economfa de que se trate. Normalmente, comprende una red de 
microempresas, de pequefias y medianas empresas (PYMES), de grandes 
empresas de propiedad local, de filiales de empresas transnacionales (ETN) 
y de empresas estatales o paraestatales que funcionan en un sistema de mer
cado que permite la iniciativa empresarial privada. 

96 



278. La estrategia de fomento de la empresa deberfa centrarse principal
mente en las pymes, que constituyen la inmensa mayorfa de las empresas de 
la mayor parte de los pafses, desarrollados o en desarrollo. Como es natural, 
las situaciones concretas de cada pafs y los objetivos nacionales pueden jus
tificar otros centros de interes (por ejemplo, la privatizaci6n de las grandes 
empresas paraestatales en algunas economfas en transici6n). 

i) Movilizaci6n de los recursos empresariales 

279. Los empresarios son agentes econ6micos que toman riesgos, perso
nas capaces de ver una oportunidad y dispuestas a tomar los riesgos necesa
rios para aprovecharla. Tambien necesitan tener agudeza empresarial, pero 
la capacidad de organizar un negocio se puede aprender, y puede mejorar 
con la experiencia, porque son muy pocos los empresarios que tienen exito 
en su primera empresa. En todas !as sociedades hay hombres y mujeres 
esencialmente emprendedores, aunque puede que esa capacidad no siempre 
se aproveche si las condiciones econ6micas y el entomo empresarial no son 
favorables, como puede suceder en Ios pafses en desarrollo y en las econo
mfas en transici6n. 

280. La experiencia indica que los programas destinados a identificar y 
desarrollar los conocimientos empresariales de determinadas personas y gru
pos pueden contribuir de forma muy importante a movilizar los recursos em
presariales. Estos programas, cuando estan bien disefiados y se ejecutan 
bien, pueden aportar beneficios econ6micos y sociales que sobrepasan con 
creces su costo. Tradicionalmente, los programas van dirigidos a un grupo 
concreto y los candidatos se someten a procedimientos de autoselecci6n o a 
pruebas de comportamiento antes de que se Jes seleccione para la capacita
ci6n. A continuaci6n, los programas se centran en desarrollar los conoci
mientos y !as aptitudes empresariales, proporcionando instrucci6n y asesora
miento en relaci6n con actividades que van desde la selecci6n inicial de! 
proyecto hasta el funcionamiento real de una empresa. Con buenos progra
mas de desarrollo empresarial se logra que la demanda de servicios de capa
citaci6n y asesoramiento responda realmente a !as oportunidades de una eco
nomfa competitiva. Tambien evitan el tener que crear nuevas ventanillas 
para tener acceso privilegiado a creditos subvencionados y otras formas de 
trato especial. 

281. La capaci taci6n empresarial puede ser un elemento importante de 
cualquier estrategia de fomento de la empresa, sobre to.do cuando se adapta 
para que se ajuste a una amplia variedad de grupos, como graduados de es
cuelas secundarias y de universidad, mandos medios de las grandes empre
sas (incluidas !as paraestatales), trabajadores reasignados de los sectores pu
blico y privado, personas que han abandonado los estudios, !as mujeres y los 
pobres. 
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ii) Apoyo a Las microempresas del sector informal 

282. Las microempresas que funcionan al margen del marco regulador ofi
cial contribuyen sustancialmente al empleo y la productividad. Se estima 
que el sector informal da trabajo a mas del 50 % de la poblaci6n activa y 
aporta alrededor del 20 % del PIB en muchos pafses africanos y en unos po
cos latinoamericanos. El sector informal prospera par su capacidad de res
ponder a las fuerzas del mercado: la facilidad de entrada y salida hace que 
atraiga a los empresarios de todos los sectores de la sociedad, incluidas !as 
mujeres, los pobres y los grupos minoritarios. 

283. El entorno competitivo de! sector informal es un buen terreno de cul
tivo para los empresarios, pero no puede proporcionar la infraestructura y 
los servicios de apoyo que necesitan las empresas para su expansion y creci
miento. El sector informal ofrece pocas vfas de recurso cuando no se respe
tan los acuerdos pactados; la unica fuente accesible de creditos suelen ser los 
prestamistas. Las microempresas cuyos contactos empresariales se limitan a 
los conocidos y parientes no crecen. Un marco jurfdico previsible y accesi
ble puede ayudar a estos empresarios a eludir las limitaciones que les impo
ne su caracter informal, ayudandoles tambien a eliminar algunas de !as ba
rreras que les impiden pasar a una escala de producci6n mayor. Entre las 
polfticas publicas que han tenido exito facilitando el desarrollo de !as empre
sas que se originan en el sector informal cabe mencionar las medidas ten
dientes a reducir el costo que supone cumplir con Ios reglamentos y el sumi
nistro de servicios de apoyo a !as microempresas, alentandolas asf a 
fortalecer sus vfnculos con los mercados y !as instituciones formales y, 
eventualmente, a formalizar su participaci6n en ellos. 

284. La experiencia indica que los programas que contribuyen al fomento 
de las microempresas de! sector informal --que suelen ser propiedad de mu
jeres, residentes de zonas rurales y pobres de las zonas urbanas- aumentan 
el empleo y Ios ingresos. Al aumentar Ios ingresos de los pobres por encima 
de los niveles de subsistencia marginal, tambien impulsan la demanda de 
productos y servicios de todas las empresas nacionales. Al legalizar la pro
piedad de los activos e incorporarlos en el sistema de producci6n, la formali
zaci6n del sector informal tambien crea riqueza. Los programas mas eficaces 
de fomento de las microempresas son los que se gestionan a nivel local y se 
centran en objetivos concretos. Los beneficiarios son muchos en vista de que 
la asistencia individual que se ofrece suele ser m6dica (par ejemplo, con fre
cuencia todo lo que se necesita son pequefios prestamos de 1.000 d6lares o 
menos). 

iii) Ayuda a la pequeiia y la mediana empresa 

285. La pequefia y la mediana empresa desempefian un papel crucial en el 
desarrollo industrial, tecnologico y comercial y son una parte indispensable 
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de la respuesta de la oferta a las presiones y oportunidades de la globaliza
ci6n. Por definici6n, las PYMES son relativamente mas adaptables, flexibles 
e innovadoras que !as grandes empresas. Al colaborar con otras PYMES o 
con empresas mas grandes, pueden convertirse en proveedores especializa
dos de bienes y servicios y lograr !as economfas de escala que aporta esa es
pecializaci6n. Al invertir en equipo multifuncional junto con otras empresas 
con !as que cooperan, tambien pueden obtener los beneficios de la especiali
zaci6n flexible. Sin embargo, lo limitado de su tamafio tambien tiene des
ventajas, sobre todo por lo que se refiere al acceso a insumos esenciales, 
como servicios de apoyo, credito e informaci6n comercial. 

iv) Acceso a Los servicios de apoyo 

286. Se necesitan unas polfticas dinamicas para impulsar la demanda de 
una amplia gama de servicios «al productor» o servicios de apoyo que las 
empresas utilizan insuficientemente, ya sea porque el mercado no se los 
ofrece o porque no son conscientes de su importancia para mejorar los resul
tados. Los servicios de apoyo abarcan esferas como ejecuci6n de proyectos, 
estudios de preinversi6n, servicios de consultores en gesti6n, control de la 
producci6n, desarrollo de productos, comercializaci6n, disefio tecnico, con
trol de calidad, pruebas de laboratorio, embalaje, contabilidad, seguros, ban
ca, servicios jurfdicos, reparaciones, mantenimiento y alquiler de equipo, 
gesti6n de datos, ordenadores y programas informaticos, transportes, etc. 

287. El abanico de programas ofrecidos suele ser limitado en comparaci6n 
con el mimero de usuarios posibles. Ademas, para que sean eficaces en fun
ci6n de! costo, los programas deben ir dirigidos a empresas que tengan pro
babilidades de exito. Para asegurarse de que el costo de un servicio es verda
deramente necesario y compatible con la demanda de! mercado, debe correr 
por cuenta de las empresas receptoras, por lo menos en parte. El exito de 
cualquier programa depende de! funcionamiento de muchos: coma !as 
PYMES suelen necesitar multiples servicios de apoyo, es preciso integrar y 
organizar los programas a fin de que satisfagan una amplia variedad de ne
cesidades (por ejemplo, gesti6n de los recursos humanos, asesoramiento so
bre mejoras de organizaci6n, disefio, garantfa de calidad y comercializaci6n, 
etc.). En terminos de contribuci6n al crecimiento y a !as exportaciones, in
cluso los programas mas satisfactorios solo dan resultados a mediano y largo 
plaza, pero, cuando esos resultados se materializan, los dividendos pueden 
ser muy importantes. 

288. El papel de la Administraci6n no consiste forzosamente en propor
cionar servicios de asesoramiento, consultorfa o asistencia tecnica, sino en 
estimular al sector privado y proporcionarle apoyo financiero, dejando que 
sean los intermediarios quienes presten los servicios. Las entidades que sue
len proporcionar esos servicios pueden ser asociaciones empresariales crea-
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das por grupos de empresas; asociaciones profesionales en esferas coma 
contabilidad o ingenierfa; organizaciones especiales establecidas conjunta
mente por organismos oficiales y asociaciones de empresarios; y organiza
ciones intemacionales. Una de las ventajas de recurrir a terceros para el su
ministro de servicios al sector empresarial, en vez de utilizar los servicios de 
funcionarios de la Administraci6n, es que tienen mas probabilidades de estar 
al tanto de la demanda del mercado y de las necesidades de los usuarios del 
sector, y por lo general pueden prestar servicios de mayor calidad con menos 
demoras, mas flexibilidad y a un costo inferior. Las universidades tambien 
han cumplido un papel muy util ayudandoa la industria, sabre todo cuando 
se han creado organismos especializados que organizacional y financiera
mente no dependen de la universidad. 

289. Para estimular el suministro de servicios nacionales, la Administra
ci6n ha utilizado distintos instrumentos. Entre ellos, el apoyo financiero di
recto (por ejemplo, asistencia financiera para superar una escasez de capital 
de riesgo ); los incentivos fiscales y crediticios (por ejemplo, exenci6n de los 
derechos de importaci6n sabre el equipo, exenciones tributarias sabre !as re
galfas, planes de amortizaci6n acelerada o prestamos subvencionados); y la 
desregulaci6n (por ejemplo, modificaci6n del sistema regulador para reducir 
o eliminar los lfmites divisorios entre distintos servicios). Tambien pueden 
ser parte de una estrategia para promover el suministro de esos servicios los 
incentivos que propician la «extemalizaci6n» de los servicios privativos de 
una empresa y el establecimiento de centros de servicios o de capacitaci6n 
para capacitar al personal nacional a fin de que preste servicios al productor. 

v) Acceso al Credito 

290. El acceso al credito para la financiaci6n de sus actividades o de su 
capital social es importante para todas las empresas, pero aun mas para las 
pymes. Las instituciones financieras tienden a favorecer a las grandes em
presas a expensas de las PYMES, por ejemplo, por la dificultad que plantea 
evaluar los riesgos de las PYMES o a causa de los costos administrativos re
lativamente altos que supone concederles creditos. Esas polfticas no se ven 
facilitadas por las solicitudes de creditos de las PYMES, que est.in ma! do
cumentadas, por ejemplo, a causa de sus dificultades internas, coma falta de 
conocimientos para evaluar los costos de los insumos y de conocimientos de 
comercializaci6n y la preparaci6n de buenas cuentas y de un buen plan de 
actividades. A menudo el problema se ve agravado por la falta de informa
ci6n adecuada y porque no comprenden bien los procedimientos para obte
ner creditos en el sector financiero formal. 

291. Un criteria que tuvo mucho exito en Asia fue el establecimiento de 
instituciones especializadas en creditos a las PYMES, incluidos programas 



de garantfa de creditos para los bancos comerciales que prestan dinero a !as 
PYMES. Los bancos de base comunitaria tambien ban sido eficaces, ya que 
han aprovechado las redes informales de contactos personales que ayudan a 
reducir el riesgo y el costo de prestar dinero alas PYMES. Asimismo, una 
vinculaci6n entre la red de informaci6n del sector informal, como las socie
dades de ahorro, con la red de prestamos del sector formal puede ayudar a 
mejorar las corrientes de informaci6n. La experiencia obtenida con las insti
tuciones especializadas en los creditos de pequefia cuantfa a los grupos de 
renta baja, por ejemplo el Grameen Bank, indica que la solidaridad del gru
po puede ser una forma eficaz de garantfa del prestamo. 

292. En la mayor parte de Africa y en las economfas en transici6n casi no 
hay balsas de valores organizadas. Los organismos de desarrollo internacio
nal han establecido servicios de capital de riesgo en unos pocos paises, pero 
esas iniciativas distan de ser suficientes. La viabilidad de servicios regiona
les de capital de riesgo merece ser estudiada por las instituciones financieras 
internacionales y regionales. 

293. La comunidad internacional presta apoyo financiero para el fomento 
de !as PYMES, de distintas maneras, sobre todo en el caso de los pafses de 
renta baja. Una de ellas consiste en conceder creditos y en aportar financia
ci6n social, como en el caso de la Corporaci6n Financiera Internacional 
(CFI). Diversos organismos bilaterales de pafses desarrollados tambien pro
porcionan financiaci6n en el marco de acuerdos de asociaci6n vinculados a 
la internacionalizaci6n de sus propias empresas. Sin embargo, no se sabe a 
ciencia cierta hasta que punto ]as PYMES de los pafses en desarrollo y los 
pafses en transici6n se ban beneficiado de ese apoyo. El Banco Mundial pro
porcion6 prestamos a traves del sector bancario formal para proyectos de fo
mento de ]as PYMES en los pafses en desarrollo de 1973 a 1991 cuando se 
puso fin al programa tradicional de creditos alas PYMES por distintos moti
vos, entre ellos los desiguales resultados obtenidos con esos proyectos. 

294. Sin embargo, quedan unos pocos creditos «encubiertos» a las 
PYMES, es decir, creditos incluidos en otros proyectos. Recientemente, se 
ha creado un programa de microcreditos a los «mas pobres de Ios pobres» a 
traves de organizaciones comunitarias. Hasta ahora, el Banco Mundial, los 
bancos regionales de desarrollo y organismos bilaterales ban prometido 200 
millones de d6lares al Grupo Consultivo de Ayuda a los Mas Pobres, que 
movilizara recursos y coordinara la concesi6n de los creditos. Otra forma de 
apoyo, «la pr6xima frontera del credito a ]as PYMES», como se denomina 

· en el Banco Mundial, consiste en ayudar alas administraciones nacionales a 
establecer servicios de apoyo o de asistencia tecnica bien disefiados y basa
dos en las reglas del mercado para desarrollar la capacidad de las PYMES, 
en particular en la esfera de la financiaci6n. Esas actividades deberan forta-
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lecerse mediante el apoyo tecnico de organizaciones como la UNCTAD, la 
ONUDI y el Banco Mundial. 

vi) Acceso a las redes de informaci6n 

295. Las PYMES pueden ampliar sus mercados gracias a acuerdos de coo
peraci6n que difunden informaci6n sobre los productos y servicios locales o 
regionales. Los programas gestionados por entidades privadas con apoyo pu
blico son los mejores para sostener !as corrientes de informaci6n actualizada 
a las PYMES locales. El exito de esas actividades depende de la capacidad 
de !as asociaciones profesionales y comerciales locales, las organizaciones 
no gubernamentales y las organizaciones comunitarias -a veces colaboran
do con !as administraciones nacionales y las organizaciones inter
nacionales- para desarrollar mecanismos impulsados por la demanda a fin 
de prestar esos servicios. 

296. Se pueden aumentar la eficiencia y !as economfas de escala mediante 
planes privados con los que se consiga que las PYMES colaboren entre sf en 
virtud de contratos conjuntos de arrendamiento financiero, compras o utili
zaci6n compartida de! equipo. Esos acuerdos de cooperaci6n pueden ayudar 
a. }as empresas mas pequefias a encontrar insumos de fabricantes locales y 
regionales en gran escala. Sus esfuerzos pueden respaldarse a traves de ban
cos de datos que ayudan a los empresarios a localizar el equipo o a gestionar 
contratos de cesi6n de tecnologfas importadas. 

vii) Fomento de la capacidad tecnol6gica de las empresas 

297. La capacidad de un pafs para mantener un rapido crecimiento econ6-
mico a largo plazo depende considerablemente de la eficacia con que sus 
instituciones y polfticas apoyen la transformaci6n tecnol6gica y la capacidad 
de innovaci6n de sus empresas. La mayorfa de los pafses en desarrollo y de 
las economfas en transici6n tienen polfticas e instituciones de ciencia y tec
nologfa, pero la mayor parte no satisfacen las necesidades de la industria. No 
solo necesitan centrarse en la investigaci6n cientffica sino --cosa mas 
importante- en la difusi6n de tecnologfa y ademas necesitan crear vincula
ciones horizontales entre los distintos agentes que participan en el proceso 
de difusi6n. 

298. Al formular polfticas de ciencia y tecnologfa es indispensable tener 
una idea clara de la red de agentes que actuan para generar, producir y difun
dir innovaciones tecnol6gicas. Esto se debe a que la innovaci6n tecnol6gica 
no siempre se produce gracias a la investigaci6n cientffica. Muchas innova
ciones suponen mejoras incrementales de !as prestaciones tecnicas, la cali
dad del producto o su disefio, o simplemente aprender a fabricar un producto 
existente. El disefio de una variante nueva de un determinado producto pue-
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de proceder del departamento de investigaci6n y desarrollo de una empresa 
que es compradora de ese producto y no de la propia empresa que lo fabrica. 
El departamento tecnico de la empresa podrfa encargarse de toda la labor ne
cesaria para mejorar los procedimientos de control de calidad; otra posibili
dad serfa que la empresa recibiera asistencia tecnica de su proveedor de ma
quinaria, de un centro de tecnologfa industrial gestionado por el Estado o de 
un centro de asesoramiento tecnico, o de una combinaci6n de todos ellos. En 
otras palabras, hay una gran red de agentes, junta con instituciones y polfti
cas de ciencia y tecnologfa, que influyen en el comportamiento innovador de 
las empresas y en sus resultados competitivos. Los parques tecnol6gicos, en 
estrecha colaboraci6n con las universidades e instituciones de investigaci6n, 
son un instrumento importante para comercializar los resultados de Ias acti
vidades de investigaci6n y desarrollo y difundir conocimientos gracias a la 
ubicaci6n y la proximidad. 

299. La innovaci6n a nivel de la empresa supone la introducci6n de un 
producto o un proceso que es nuevo para esa empresa, independientemente 
de que sea nuevo en el pafs o en el mundo. Esta significa que la orientaci6n 
de las polfticas de ciencia y tecnologfa no debe limitarse a las actividades o 
las instituciones que han efectuado las investigaciones cientfficas mas ade
lantadas, sino que debe centrarse de manera mas general en los factores y las 
polfticas que influyen en la formaci6n de capacidades tecnol6gicas. Las polf
ticas deberfan facilitar la interacci6n entre los que utilizan Ios conocimientos 
y los que los producen y entre ambos grupos, en particular con empresas y 
otros agentes de fuera del pafs. 

300. El objetivo de la intervenci6n en los sistemas de investigaci6n y des
arrollo en las economfas en transici6n difiere bastante del que debe tener en 
los pafses en desarrollo. Las economfas en transici6n han heredado una masa 
crftica de cientfficos e ingenieros que pueden efectuar actividades de investi
gaci6n y desarrollo, incluso si no guardan la menor relaci6n con las necesi
dades civiles contemporaneas. Con todo, en ambos grupos de pafses las 
polfticas se han centrado en las medidas para comercializar una parte signifi
cativa de las actividades de los institutos de investigaci6n y desarrollo finan
ciados publicamente. Esta sirve para aumentar la cantidad de recursos de 
que disponen para investigaci6n y desarrollo y para mejorar su eficacia y 
utilidad para las necesidades de la industria al someter una parte mayor de su 
actividad a la sanci6n de! mercado. De manera mas general, hay una tenden
cia a apartarse de !as investigaciones academicas puras, sin llegar a abando
narlas por completo, para pasar a suministrar a !as empresas servicios para 
solucionar problemas tecnicos, de ingenierfa y de desarrollo de productos y 
otros servicios parecidos. Esos servicios, junta con el establecimiento de 
normas industriales, controles de calidad y procedimientos de certificaci6n y 
ensayo, contribuyen al desarrollo y a una mayor internacionalizaci6n de los 
sectores industriales. 
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viii) Fomento de los v{nculos entre las empresas 

301. Debido a los cambios en la demanda del mercado relacionados con 
los nuevos sistemas de producci6n globalizada, las relaciones entre las em
presas han cambiado de forma espectacular en los ultimos decenios. En todo 
el mundo las empresas industriales consideran necesario cooperar vertical
mente con los proveedores y los consumidores y horizontalmente con los 
competidores, es decir, fortalecer y depender cada vez mas de las relaciones 
con otras empresas, tanto a nivel interno coma internacional. 

302. En el mercado de hoy en dfa, en materia de producci6n, la rapidez y 
la flexibilidad son indispensables. La existencia de eslabonamientos hacia 
atras, hacia adelante y horizontales hace que las empresas puedan tomar de
cisiones mas eficaces en funci6n de! costo al decidir si van a producir un de
terminado insumo en la empresa o lo van a obtener de fuentes externas. Esas 
empresas estan comprobando que esa cooperaci6n puede ser necesaria para 
reducir los costos y ser mas innovadoras. Sin embargo, para establecer una 
red y una cooperaci6n eficaces entre empresas la confianza es un factor im
portante. 

303. Con el desmoronamiento paulatino de los factores que tradicional
mente han determinado la competitividad de las empresas, el cambio tecnico 
y la innovaci6n han pasado a ser factores preponderantes que afianzan la 
competitividad de una empresa en los mercados de hoy dfa. La experiencia 
adquirida por los pafses industrializados ha demostrado que !as relaciones 
entre empresas cumplen una funci6n crftica en el proceso de innovaci6n. 
Los eslabonamientos interempresariales permiten obtener los conocimientos 
necesarios para la cooperaci6n. La innovaci6n de productos depende consi
derablemente de que se obtenga informaci6n sobre la experiencia de los 
usuarios, ya que la participaci6n de los proveedores en los procesos de fabri
caci6n les da una idea de la forma en que se utiliza el equipo que producen, 
lo que a su vez facilita el proceso de innovaci6n. 

304. Hay muchos tipos de eslabonamientos interempresariales, en particu
lar redes formales de intercambio de conocimientos (relaciones con universi
dades, centros de enseiianza superior, institutos de investigaci6n y desarro
llo, laboratorios publicos), relaciones informales entre empresas (tanto 
empresas nacionales coma empresas transnacionales) y con los proveedores 
y otras relaciones sociales que influyen en el aprendizaje. La comunicaci6n 
y la interacci6n entre empresas con distintas capacidades y complementarie
dades son una fuente importante de creatividad e innovaci6n. La interacci6n 
con ]as filiales extranjeras que operan en una economfa y con empresas ex
tranjeras gracias a la inversion extranjera directa puede ser una fuente espe
cialmente importante de aprendizaje. 
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305. Ademas de las ya mencionadas polfticas e instituciones para promo
ver la capacidad empresarial, las administraciones nacionales pueden pro
mover la cooperacion entre las empresas en el campo de la investigacion y el 
desarrollo y en otras esferas facilitando la transferencia de tecnologfa entre 
empresas y ayudando a formar alianzas estrategicas nacionales e internacio
nales, a negociar acuerdos de colaboracion, de subcontratacion o de fabrica
cion de equipo de marca o a constituir asociaciones de colaboracion tecnol6-
gica entre empresas, en particular con la participaci6n de !as universidades y 
!as administraciones locales. Tambien pueden ayudar a promover la colabo
racion en materia de investigacion y desarrollo entre empresas e institutos 
de investigacion y a comercializar la I+D mediante el establecimiento de 
parques tecnologicos. 

ix) Cooperaci6n regional 

306. La cooperaci6n regional es un buen complemento de las actividades 
nacionales, ya que puede potenciar el acceso de !as pymes a la informacion, 
la tecnologfa, el credito y los conocimientos tecnicos. Estas actividades re
gionales tuvieron exito en Asia y se deberfan utilizar para elaborar criterios 
parecidos en Africa. 

307. Un ejemplo reciente es el programa de accion de la ANASO para el 
desarrollo de las PYMES, en el que se preve constituir una red de organis
mos nacionales de apoyo para intercambiar informacion y aunar recursos y 
conocimientos para el desarrollo de !as PYMES de la region. Entre !as esfe
ras de cooperacion cabe mencionar la posibilidad de establecer nuevos me
canismos de financiacion para el fomento de !as PYMES; programas con
juntos de capacitacion para mejorar !as capacidades de los empresarios, 
directores y tecnicos; acti vidades con juntas de desarrollo tecnologico en de
terminados sectores; cooperacion en actividades de comercializaci6n y en 
campafias colectivas de promocion en forma de exposiciones comerciales 
mixtas en el caso de algunos productos. 

308. En el Foro de Cooperacion Economica de Asia y el Pacifico (CEAP) 
se estan estudiando propuestas de cooperaci6n en materia de acceso a la in
formacion (constitucion de redes de! sector privado/comercial y comercio 
electronico) y financiacion (programa de inversiones en capital riesgo de la 
CEAP para facilitar la globalizacion de !as PYMES de la region). En la esfe
ra de! aprovechamiento de los recursos humanos y de la tecnologfa, la CEAP 
ha creado un centro de tecnologfa y capacitacion para !as PYMES. 

309. TECHNONET Asia, creada a principios del decenio de 1970, es el 
resultado de distintos proyectos apoyados por diversos donantes para el fo
mento de !as PYMES. Agrupa a 14 organizaciones, en su mayorfa organis
mos de apoyo a !as PYMES de 12 paises de Asia y el Pacifico. Sus progra-
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mas cuentan con el apoyo de donantes bilaterales e internacionales y se cen
tran en cuatro esferas: difusi6n de informaci6n industrial; suministro de ser
vicios de divulgaci6n industrial; facilitaci6n o participaci6n en la transferen
cia de tecnologfa; y fomento del empresariado local. Habrfa que estudiar la 
posibilidad de idear planes parecidos en otras regiones. 

* 
* * 

310. Los elementos de una estrategia de fomento de la empresa esbozados 
antes solo se aplicanin en la practica si se pueden adaptar a una variedad de 
contextos nacionales diferentes y si ademas se pueden integrar a otros impe
rati vos primordiales de la polftica nacional, como el alivio de la pobreza y el 
cambio estructural. Ademas, para que puedan aplicarse con exito, sera preci
so que esa estrategia de fomento de la empresa se oriente hacia el aprove
chamiento de las oportunidades que ofrecen los procesos, mas amplios, de la 
globalizaci6n y la liberalizaci6n de la economfa mundial. Se necesitara tam
bien apoyo internacional, desde asistencia tecnica hasta financiaci6n, en par
ticular en el caso de los pafses menos adelantados. Por ultimo, en cualquier 
estrategia habra que tener en cuenta !as cuestiones sistemicas mas amplias, 
que quizas haya que tratar de resolver con medidas multilaterales a fin de 
crear un marco internacional apropiado que proporcione oportunidades a !as 
empresas de todos los pafses. 

C. Facilitaci6n de las operaciones de las empresas en una economia 
global: necesidad de medidas internacionales 

31 l. Las estrategias nacionales para el fomento de la empresa necesitan el 
apoyo de medidas en el piano internacional. Estas medidas pueden adoptar 
dos formas, como parte de una estrategia mundial para el fomento de la em
presa. 

1. ACTIVIDADES MUNDIALES DE APOYO 

a) Envio de misiones sob re el terreno para el fomento de la empresa, 
especialmente en Los PMA 

312. Si bien la gran mayorfa de !as empresas de cualquier pafs son peque
fias, pueden convertirse en empresas dinamicas y tecnol6gicamente avanza
das, y un ntimero importante y cada vez mayor de ellas puede tambien inter
nacionalizarse. Ese proceso no es automatico, ni debe serlo. El espfritu de 
empresa implica un grado elevado de riesgo y en todas !as economfas mu
chas empresas fracasan en Ios tres afios siguientes al comienzo de sus activi-
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dades. Se trata en parte de una cuesti6n de selecci6n par el mercado, que es 
necesaria para la conservaci6n a largo plaza de la fortaleza industrial de una 
naci6n. Al mismo tiempo, la tasa de supervivencia de las empresas durante 
su gestaci6n y en los afios posteriores no es independiente de la atm6sfera 
empresarial general. Tambien es cierto que la duraci6n de la vida de !as em
presas es mayor -y su crecimiento en tamafio y actividades durante su ciclo 
de vida mas importante- en los pafses donde la infraestructura, !as institu
ciones del mercado y el marco reglamentario (por ejemplo, la legislaci6n en 
materia de propiedad, obligaciones, quiebra y monopolio) estan mas desa
rrollados. En los pafses en desarrollo, en especial en los PMA, donde esas 
condiciones varfan considerablemente y son en general menos propicias, !as 
polfticas y programas de cooperaci6n tecnica deben tener en cuenta un am
plio conjunto de cuestiones especfficas de cada pafs para abordar eficazmen
te el fomento de la empresa. 

313. No son escasos los enfoques de !as polfticas y los programas de coo
peraci6n tecnica para el fomento de la empresa. En el piano macroecon6mi
co, el Banco Mundial, la Corporaci6n Financiera Internacional y otras insti
tuciones facilitan asesoramiento sabre el establecimiento de un entorno 
favorable al fomento de la empresa, en general centrando la atenci6n en !as 
reformas polfticas e institucionales y en la supresi6n de los obstaculos que se 
oponen a la actividad empresarial. En el piano microecon6mico, la atenci6n 
se centra en la prestaci6n de apoyo y capacitaci6n a !as empresas de todas 
clases, que pueden ir desde !as empresas familiares tradicionales, !as micro
empresas rurales y urbanas y !as PYMES hasta !as empresas agroindustria
les, y, evidentemente, las grandes empresas, con inclusion de !as empresas 
que tienen filiales en el extranjero. No todos esos elementos existen en cada 
uno de los pafses y cuando se preve un apoyo mundial no siempre resulta 
especffico para los diferentes pafses. 

314. Asf pues, es necesario enviar misiones sabre el terreno para el fomen
to de la empresa, especialmente en los PMA, con el fin de formular estrate
gias especfficas para cada pafs y aplicar programas integrados de coopera
ci6n tecnica para el fomento de la empresa. En los pafses donde estan en 
marcha programas de ajuste estructural, esas misiones podrfan examinar la 
manera de apoyar Ios esfuerzos que realizan !as empresas ante !as medidas 
de ajuste previstas en aquellos programas (vease la pr6xima secci6n). 

315. Esos programas integrados deben asegurar la continuidad de !as acti
vidades mundiales de apoyo mundial a lo largo del proceso de fomento de la 
empresa, ya que el crecimiento de !as firmas va desde el estadio de la micro
empresa al de la mediana empresa. Como se ha sefialado anteriormente, el 
fomento de la empresa tiene una importante dimension mundial. Las nuevas 
tecnologfas han estimulado a !as empresas transnacionales a mundializar su 
producci6n y dispersar sus actividades geograficamente, para aprovechar !as 
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condiciones locales. Con un apoyo adecuado, las pequefias empresas de los 
pai'.ses en desarrollo pueden participar en el mercado mundial mediante el es
tablecimiento de vinculos con empresas extranjeras en cuanto abastecedoras 
de productos, proveedoras de servicios y asociadas en empresas mixtas. Un 
ejemplo de ese apoyo es el EMPRETEC 21, un nuevo programa que ha pre
parado la UNCTAD para facilitar a las PYMES un conjunto integrado de 
servicios destinado a aumentar su iniciativa empresarial, su capacidad tecno-
16gica, su ecoeficacia y su posibilidad de exportar. Ese programa se ha ela
borado aprovechando el gran exito del programa EMPRETEC (aplicado 
conjuntamente por la UNCTAD y el Departamento de Apoyo al Desarrollo 
y de Servicios de Gesti6n), del que se han beneficiado mas de 2.500 empre
sarios de Africa y America Latina durante un perfodo de seis afios. 

316. Las instituciones internacionales pertinentes deberfan reunirse para 
formular un enfoque mas sistematico de las necesidades multiples de los paf
ses de renta baja en varias esferas, principalmente: la prestaci6n de asesora
miento o de conocimientos especializados para la creaci6n de un marco nor
mativo y unas condiciones comerciales favorables, en especial un marco 
normativo y comercial id6neo para el desarrollo del buen funcionamiento de 
las instituciones y mercados; el fomento de la empresa, en particular de las 
PYMES; el reforzamiento de las instituciones que permita prestar servicios 
de apoyo basados en el mercado a Ias PYMES, y el establecimiento de redes 
de organismos de apoyo tanto en el piano regional como en el interregional; 
la adopci6n de las disposiciones institucionales precisas para un dialogo efi
caz en materia de polfticas entre las instituciones publicas y las del sector 
privado, con inclusion de las asociaciones de PYMES; y el establecimiento 
de redes de empresas de los pafses desarrollados y empresas de Ios pafses 
en desarrollo y los pafses en transici6n con el fin de promover modalidades 
mutuamente beneficiosas de fomento de las empresas, la tecnologfa y el 
comercio. 

b) Verificaci6n de la inclusion en Los programas de ajuste estructural 
de medidas eficaces para el fomento de la empresa 

317. Los programas de ajuste estructural de los pafses de renta baja se es
tablecieron inicialmente como respuesta a los graves impactos externos y 
con el fin de corregir las distorsiones de las polfticas econ6micas que se con
sideraba podfan impedir el proceso de desarrollo. Esos programas se conci
bieron como un proceso limitado de reforma de esas polfticas, con el apoyo 
de asistencia financiera exterior. La expectativa general era que la estabili
dad macroecon6mica darfa lugar a un entorno en el cual la privatizaci6n y la 
liberalizaci6n de los mercados hicieran entrar en juego a las fuerzas del cre
cimiento. 
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318. La experiencia lograda hasta el momenta no ha confirmado esa ex
pectativa. Si bien la patologfa concreta varfa considerablemente de un pafs a 
otro, parecerfa que, debido a las caracterfsticas estructurales y al estado em
brionario del desarrollo de los mercados, de la capacidad de gesti6n y del es
pfritu empresarial, asf como debido a la falta de un perfodo razonable de 
ajuste de las empresas, la respuesta esperada de los productores a la liberali
zaci6n y la desregulaci6n con frecuencia no se ha materializado. En realidad 
la experiencia africana sugiere que una exposici6n demasiado rapida a la 
competencia de las importaciones tal vez haya impedido a algunas empresas 
la realizaci6n de la clase de inversiones de reestructuraci6n que exigen tiem
po para producir resultados. 

319. El fracaso de la liberalizaci6n en obtener una respuesta adecuada de 
los productores, las dificultades de la reforma de los sistemas fiscales y la 
falta de un apoyo exterior suficiente han tenido como consecuencia que se 
haya debido hacer frente a los deficit presupuestarios principalmente me
diante reducciones en los gastos. Es preciso desplegar un nuevo e importante 
esfuerzo para reforzar el ajuste estructural hacienda frente a la necesidad, en 
consulta con el sector privado, de incluir medidas eficaces de estfmulo de la 
oferta con miras al fomento de la empresa. Esas medidas deben potenciar la 
respuesta de la oferta a otras medidas de ajuste y promover el empleo. Debe
rfa prestarse la debida atenci6n al vfnculo existente entre los servicios al pro
ductor y el ajuste en el sector industrial y el agrfcola. 

c) Actividades encaminadas a aumentar la competitividad de Las empresas 

i) Capacidad de prestaci6n de servicios al productor 

320. Es necesario el apoyo de la comunidad intemacional para ayudar a 
los pafses en desarrollo y los pafses en transici6n a formular estrategias del 
desarrollo que comprendan los aspectos arriba mencionados. En los estudios 
sectoriales y en los dedicados a pafaes concretos donde se examinen esas 
cuestiones deberfan facilitarse elementos y orientaciones utiles para el anali
sis de las polfticas posibles para incrementar la capacidad de prestaci6n de 
servicios al productor. La asistencia tecnica llevada a cabo en la esfera de 
los servicios se ha centrado hasta el momenta en el desarrollo de la concien
cia de la importancia que tiene el subsector de los servicios al productor, 
principalmente como medio de promoci6n de las PYMES. En varios pafses 
-por ejemplo China- se han enviado cuestionarios a !as empresas indus
triales como medio de medir la calidad de los servicios prestados y de eva
luar las necesidades a ese respecto. Ese enfoque, ensayado originalmente en 
America Latina, se ha utilizado en varios pafses en desarrollo y seni de parti
cular importancia para los pafses en transici6n. 

109 



321. El Programa Africano Coordinado de Asistencia en el Sector de los 
Servicios (CAPAS) tiene por finalidad proporcionar a los paises participan
tes los instrumentos necesarios para evaluar sus polfticas economicas nacio
nales en la esfera de los servicios. Dentro de ese proceso, en el programa 
tambien se hace hincapie en el desarrollo de una capacidad analftica endoge
na que no este limitada a los organismos publicos sino que abarque asimis
mo a las entidades academicas y asesoras nacionales y a las organizaciones 
representativas del sector privado. Cuando se solicite, la asistencia tecnica se 
facilitara tambien para la reforma y liberalizaci6n de las transacciones inter
nacionales de servicios y para el reforzamiento de la capacidad interna de 
los pafses en desarrollo en la esfera de los servicios, de manera que sus em
presas puedan beneficiarse de la creciente participacion de los proveedores 
de servicios extranjeros en la economfa nacional mediante la inversion, el 
comercio exterior y otros modos de prestaci6n de servicios. 

ii) Creaci6n de capacidades en materia de eficiencia comercial 

322. La mayor parte de las tecnologfas avanzadas pueden contribuir con 
exito a la competitividad comercial de las empresas de los pafses en desarro
llo si se adopta una estrategia adecuada para la movilizaci6n de los recursos 
nacionales e internacionales. Ejemplos de programas que han tenido exito en 
la esfera de la facilitaci6n del comercio son el Sistema Aduanero Automati
zado (SIDUNEA) y la Red Mundial de Centros de Comercio (RMCC), un 
sistema mundial que proporciona informacion relacionada con el comercio y 
la inversion asf como medios instrumentales para la realizacion de transac
ciones, especialmente destinados alas PYMES. 

323. La aplicaci6n de las tecnologfas de la informaci6n ha significado una 
importante contribuci6n al aumento de los ingresos aduaneros en el contexto 
de la reducci6n de los aranceles. Tambien esta facilitando la reducci6n de la 
corrupci6n y la simplificacion de! comercio, especialmente en el caso de las 
PYMES. Analogamente, los principales usuarios y beneficiarios de los cen
tros de comercio son las empresas pequefias y medianas. Esos programas 
constituyen un instrumento practico que puede permitir la reduccion del cos
to de la integraci6n en el comercio mundial. En la actualidad, el apoyo inter
nacional sera particularmente importante para el establecimiento y el mejo
ramiento de la infraestructura local mediante, por ejemplo, conexiones 
nacionales y subregionales de Internet, que permitirfan un grado aun mayor 
de interactividad y flexibilidad en los intercambios entre los centros de co
mercio y !as empresas. 

324. Una propuesta a la que podrfa utilmente prestar atenci6n la Conferen
cia serfa aumentar la capacidad de los centros de comercio de servir de cen
tros de informaci6n y capacitaci6n para las PYMES respecto de !as nuevas 
oportunidades y exigencias en el campo de! comercio. Merced a los vfnculos 
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existentes entre los centros de comercio y los cfrculos empresariales locales, 
ese esfuerzo podrfa ayudar al sector privado a adaptarse a los compromisos 
de la Ronda Uruguay y obtener beneficios de ellos. 

iii) Exdmenes en materia de ciencia, tecnologia y politicas de innova
ci6n 

325. Los pafses en desarrollo y los pa{ses en transicion precisan una asis
tencia considerable de la comunidad internacional para formular las estrate
gias tecnologicas destinadas a satisfacer sus necesidades particulares. Sohre 
la base de la experiencia de los pa{ses desarrollados y en enlace con la Co
mision de Ciencia y Tecnologfa para el Desarrollo, se ha pedido a la 
UNCT AD que lleve a cabo examenes en materia de ciencia, tecnologfa y po
lfticas de innovacion adaptados alas necesidades de los pafses en desarrollo 
y los pafses en transicion ( de conformidad con la resolucion E/1995/4 del 
Consejo Economico y Social, de 19 de julio de 1995). La finalidad de esos 
examenes es ayudar a los pa{ses en desarrollo y los pafses en transici6n par
ticipantes a evaluar la contribuci6n de las polfticas e instituciones en !as es
feras de la ciencia y la tecnologfa al fomento de sus empresas --{;On inclu
sion de su competitividad internacional-, con el fin de que esas polfticas e 
instituciones respondan mejor a las necesidades del sector industrial. Al au
mentar el conocimiento de como se elaboran y aplican esas polfticas, los 
examenes serviran de ayuda a otros pafses en desarrollo y economfas en 
transici6n para mejorar sus propias poHticas, al mismo tiempo que ofreceran 
nuevas oportunidades para una mayor cooperaci6n internacional. 

d) Difusi6n de las «prdcticas mas adecuadas» para elfomento 
de las empresas 

326. La identificacion de las «practicas mas adecuadas» por lo que se re
fiere al apoyo del Estado basado en los principios del mercado al fomento de 
la empresa puede facilitarse mediante el intercambio de las lecciones obteni
das de las experiencias de los pafses. El Grupo Especial de Trabajo de la 
UNCTAD sobre el Papel de las Empresas en el Desarrollo ha puesto de re
lieve varias de esas «practicas mas adecuadas», sacadas de los estudios e in
tercambios de pafses. Entre las practicas figuraban medidas destinadas a: 

a) facilitar la iniciaci6n de actividades empresariales o Ja «formaliza
ci6n» de pequeiias empresas, mediante la concesi6n de incentivos 
(por ejemplo, en forma de acceso al credito y otras ventajas) para 
el registro de !as pequeiias empresas, como en el Ecuador, y pro
cedimientos simplificados para el pago de impuestos por !as pe-. 
queiias empresas en forma de un pequeiio impuesto global sin ne
cesidad de cumplimentar declaraciones fiscales o de preparar la 
contabilidad, como en la India; 
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b) formar a trabajadores en las calificaciones exigidas en el mercado 
de trabajo mediante un sistema que combine el aprendizaje, la 
educaci6n te6rica en instituciones especializadas y la capacitaci6n 
en el empleo realizada en el taller, coma en Alemania, o mediante 
programas de formaci6n profesional en funci6n de la demanda y 
del mercado, coma en varios pafses latinoamericanos; 

c) promover las exportaciones mediante la prestaci6n de ayuda a los 
nuevos exportadores para el establecimiento de empresas de ex
portaci6n, coma en el Canaday Noruega, mediante un conjunto 
integrado de servicios prestados en centros polivalentes, coma en 
el Reino Unido, asf coma mediante el apoyo mutuamente benefi
cioso del desarrollo empresarial, tecnol6gico y comercial por con
ducto de la hermanaci6n de las empresas de los pafses cooperan
tes, coma en Alemania y la India; 

a) disminuir el riesgo y el costo de los creditos a las PYMES o po
tenciar estos creditos mediante el establecimiento de redes de con
tactos personales (que tambien pueden servir de ayuda para movi
lizar el ahorro) a traves de bancos de base comunitaria, como en 
Bangladesh y Nigeria; mediante la concesi6n de creditos especia
lizados o creditos preferentes, coma en el Jap6n y la Republica de 
Corea; mediante el recurso a sociedades mutuas de garantfa del 
credito o sistemas de seguros con financiaci6n de los bancos y las 
pequefias empresas, coma en Francia; y mediante el estableci
miento de un servicio de credito a la exportaci6n que facilite cre
ditos a las PYMES que sean subcontratistas de grandes empresas 
exportadoras, coma en Mexico. 

327. La identificaci6n y el intercambio de las «practicas mas adecuadas» 
para respaldar el fomento de la empresa en el piano institucional y el de !as 
polfticas econ6micas puede llevarse a cabo mas facilmente mediante la coo
peraci6n entre los pafses en desarrollo y la cooperaci6n entre ellos y los paf
ses desarrollados, con inclusion de! establecimiento de redes de organismos 
de apoyo y la determinaci6n de procedimientos para los intercambios de in
formaci6n en determinadas esferas y segun unas normas convenidas. Queda 
un margen considerable para la realizaci6n de futuras tareas en !as que se 
aprovechen los resultados conseguidos hasta el momenta por el Grupo Espe
cial de Trabajo sabre el Papel de las Empresas en el Desarrollo en lo refe
rente a la identificaci6n de los elementos de las polfticas necesarias tanto 
para una acci6n nacional coma para una cooperaci6n internacional. 

2. CUESTIONES QUE REQUIEREN UNA ACCION INTERGUBERNAMENTAL 

328. Por su misma naturaleza, el proceso de liberalizaci6n y globalizaci6n 
de la economfa mundial entrafia la internacionalizaci6n de !as empresas 
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-grandes y pequefias, de todos los grupos de pafses- mediante el comer
cio, la inversion, los sistemas de licencias y una serie de otras modalidades. 
A su vez, esto significa que un mimero creciente de cuestiones relacionadas 
con las empresas adquieren tambien una dimension internacional, con inclu
sion, por ejemplo, de las cuestiones relativas a la responsabilidad por defec
tos de los productos, la proteccion del consumidor, la polftica de competen
cia, las practicas comerciales restrictivas, el acceso a los fondos de 
investigacion y desarrollo, los pagos ilfcitos, las normas de contabilidad, la 
reglamentacion referente al media ambiente, las calificaciones profesionales, 
el acceso a las redes cerradas de grupos de usuarios, el funcionamiento de 
los mercados de valores, la fiscalidad, la fijacion de precios de transferencia, 
la quiebra, la protecci6n de los derechos de propiedad intelectual y la res
ponsabilidad de los bancos por sus sucursales en el extranjero. El denomina
dor comun de todas esas cuestiones es el reconocimiento de que la naturale
za del proceso de liberalizacion y globalizacion reduce cada vez mas la 
capacidad de los distintos pafses para resolverlas unilateralmente de una ma
nera eficaz. 

329. A medida que continua la globalizacion, se hace mas urgente la nece
sidad de aplicar enfoques multilaterales a las cuestiones relacionadas con la 
internacionalizacion de las empresas. La accion precisa no tiene por que 
adoptar necesariamente la forma de una negociacion multilateral general so
bre la internacionalizacion de las empresas -una Ronda Uruguay microeco
n6mica, por asf decir-. Se tratarfa mas bien de un proceso poco metodico 
en el cual las diferentes organizaciones internacionales competentes se ocu
parfan de las cuestiones particularmente urgentes una tras otra. 

330. De todas maneras, la naturaleza del proceso de globalizacion hace 
que se incluyan necesariamente en el programa sus consecuencias para los 
marcos reguladores nacionales de la internacionalizacion de las empresas. 
La UNCTAD puede desempefiar un papel central en la facilitaci6n del en
tendimiento de ese aspecto del proceso de la globalizacion, sus efectos sobre 
el desarrollo, la funci6n que desempefian las empresas en el, la serie de cues
tiones que ello hace incluir en el programa internacional y !as polfticas posi
bles que los gobiernos tal vez deban examinar a ese respecto. En particular, 
la UNCT AD puede desempefiar un papel importante en la identificacion y 
creacion de un consenso respecto de las cuestiones mas urgentes de la inter
nacionalizacion de las empresas que requieren una atencion multilateral. Al 
proceder asf, la UNCT AD prestarfa evidentemente una atencion especial a 
las necesidades de las empresas de los pafses en desarrollo, especialmente de 
los PMA. Cuando se pidio a la UNCT AD que hiciera lo mismo en la esfera 
del comercio hace unos 25 afios, su respuesta fue el establecimiento de! 
SGP. En la economfa del mundo actual, el desaffo es mucho mayor y sabre 
todo mas importante. 
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3. ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ASESOR GLOBAL 

331. El dialogo sabre las polfticas economicas que esta en curso actual
mente en la UNCTAD deberfa ser general y abierto para queen el participa
sen no solo los gobiemos sino tambien toda una gama de representantes de 
los actores no gubemamentales que desempefian a escala mundial un papel 
cada vez mas importante en muchos aspectos de la vida ptiblica, tanto nacio
nal como intemacional. Las organizaciones no gubemamentales despliegan 
actualmente su actividad en muchas esferas de interes para la UNCTAD: por 
ejemplo, el desarrollo en sf mismo, el media ambiente, los derechos huma
nos (con inclusion de !as cuestiones laborales y !as relativas a los sexos), !as 
cuestiones tecnologicas y el desarme. Los grupos empresariales con fines lu
crativos, que representan sectores nacionales y regionales, son tambien acto
res de creciente importancia para una instituci6n internacional como la 
UNCTAD. Corresponde a la Conferencia,examinar la manera en que pueden 
canalizarse !as energfas, !as nuevas ideas y !as relaciones basicas de las orga
nizaciones no gubemamentales y !as empresas, tanto individual como colec
tivamente, con el fin de incluir esos elementos de la sociedad civil en la la
bor de la UNCTAD y asf proporcionar una «respuesta rapida» en forma de 
un canal de informaci6n en doble direcci6n acerca de los problemas de! des
arrollo. 

332. Tambien el proceso de globalizaci6n afecta a !as organizaciones no 
gubernamentales y su reacci6n a ta! proceso tendra cada vez mayor influen
cia sabre !as polfticas que adopten los poderes ptiblicos ante el. Ademas, 
esas organizaciones constituyen una fuente importante de experiencia y co
nocimientos interdisciplinarios que pueden ayudar a los responsables de !as 
polfticas economicas a comprender con mayor amplitud las consecuencias 
de sus decisiones. A su vez, !as organizaciones no gubernamentales pueden 
desempefiar un valioso papel en la traducci6n e interpretaci6n para !as perso
nas interesadas de todas !as acciones y decisiones que promueven la causa 
del desarrollo. Para crear un foro donde ese intercambio entre la sociedad ci
vil mundial y las organizaciones intemacionales pueda tener lugar, serfa 
conveniente establecer un comite asesor global compuesto de representantes 
de !as empresas, los sindicatos, los cfrculos academicos y otros participantes 
interesados que asesore a la UNCT AD y a !as demas organizaciones interna
cionales acerca de todas ]as cuestiones relacionadas con el fomento de la 
empresa. 
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CapitulolV 

LABOR FUTURA DE LA UNCTAD DE CONFORMIDAD 
CON SU MANDATO; CONSECUENCIAS 

INSTITUCIONALES 

Algunas reflexiones personales 

333. El tel6n de fondo de los esfuerzos para definir la labor de la 
UNCTAD en el umbral del pr6ximo milenio es nada menos que el profundo 
movimiento hist6rico que por fin materializa una vision iniciada hace cinco 
siglos con la epoca de la exploraciones marftimas europeas, pero que los fe
nicios, los vikingos, los chinos y otros grandes pueblos comerciantes tam
bien tuvieron: la unificaci6n de los mercados y del espacio econ6mico en un 
piano planetario. Se trata de un fen6meno de una complejidad extrema, ple
no de contrastes y contradicciones. 

334. Con el derrumbamiento de los muros ideol6gicos, la convergencia ha 
sustituido a la confrontaci6n. Instituciones tales como el FMI, el Banco 
Mundial, el GA TT/OMC -cuyas actividades durante mucho tiempo se con
sideraban de interes s6lo para uno de los bloques en que se dividfa el 
mundo- se estan convirtiendo en la espina dorsal de un sistema econ6mico 
mundial tinico y generalmente aceptado. Por otra parte, la competencia y las 
fricciones comerciales, antes moderadas por los obstaculos y las reglamenta
ciones nacionales, se ban exacerbado hasta un punto nunca antes alcanzado. 
En tiltima instancia, ello puede poner en peligro o esterilizar los progresos 
logrados hasta el momento. 

335. Parad6jicamente, la globalizaci6n es una fuerza poderosa tanto para 
la integraci6n como para la marginaci6n. Por primera vez en la historia, la 
globalizaci6n encierra la promesa de lograr la plena participaci6n activa en 
la economfa mundial de 2.000 millones de hombres y mujeres de los pafses 
en desarrollo con un crecimiento rapido. Pero en contraste, cientos de millo
nes de otros seres humanos temen que !as mismas fuerzas amenacen con ex
cluirlos -tal vez para siempre- de las promesas de prosperidad. Esas per
sonas son desempleados o trabajadores con bajos salarios de los sectores de 
las economfas industriales que se ban quedado rezagados en el proceso de! 
cambio. Cabe afiadir tambien a los pobres y las personas sin trabajo de mu
chos pafses en desarrollo que dependen de un corto ntimero de productos ba
sicos y a los que apenas, o nada, ban afectado la globalizaci6n y la liberali
zaci6n. 
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336. En este perfodo intermedio entre lo viejo y lo nuevo, no es sorpren
dente, como dirfa Gramsci, que toda clase de sfntomas patol6gicos aparez
can en la superficie, que el temor y la inseguridad convivan junto con lases
peranzas y expectativas mas brillantes. Esa es la verdadera esencia de la 
crisis que actualmente ensombrece !as relaciones intemacionales y alimenta 
un deseo permanente de reforma total y generalizada: en todo el sistema de 
!as Naciones Unidas, en las instituciones de Bretton Woods y, con no menos 
intensidad, tambien en la UNCTAD. 

337. La UNCTAD participa evidentemente en la crisis mas amplia de !as 
Naciones Unidas en el sentido de que nos afecta el cansancio general que 
suscita el sistema de conferencias. Pero existe tambien una especificidad 
particular en el caso de la UNCT AD que se podrfa definir como crisis de 
identidad. La UNCTAD se cre6 a mediados de! decenio de 1960 con el fin 
de modificar el statu quo, que era entonces sin6nimo de !as instituciones 
econ6micas de Bretton Woods y el GATT. Se esperaba que la UNCTAD es
tableciese un sistema altemativo de relaciones econ6micas que fuese mejor: 
el Nuevo Orden Econ6mico Internacional. Ese sistema se fundaba en la etica 
y la justicia: la convicci6n de que solo un sistema radicalmente modificado 
podrfa abrir el camino al desarrollo de toda la humanidad. El desarrollo era 
la condici6n previa e indispensable para colmar el foso cada vez mas ancho 
entre el corto numero de ricos y felices y la multitud de indigentes y mise
rables. 

338. Es indudable que se produjo un cambio, pero no totalmente de la ma
nera prevista hace una generaci6n. Mas que ser el resultado de un proceso 
formal de negociaciones multilaterales entre Estados, ha sido la consecuen
cia de profundas fuerzas globalizadoras. Al quedar en gran parte fuera de! 
control de! Estado, la producci6n y la distribuci6n serfan organizadas, no de 
una manera centralizada e intervencionista por el Estado, sino de conformi
dad con !as estructuras descentralizadas de! sector privado coordinadas por 
el mercado. 

339. La UNCTAD no ha sido ajena a esas transformaciones. En realidad 
les ha dado un impulso significativo mediante sus esfuerzos para ayudar a 
los pafses en desarrollo tanto a adoptar unas polfticas de crecimiento mas 
eficaces como a comprender la necesidad de utilizar el comercio intemacio
nal como un instrumento de integraci6n, crecimiento y desarrollo. La orga
nizaci6n fue ella misma uno de los primeros ejemplos de aggiornamento 
cuando, en la VIII Conferencia hace cuatro afios, readapt6 su funci6n y es
tructura para responder mejor a !as necesidades de los nuevos tiempos. De
jando de !ado lo que se ha considerado un sistema de negociaci6n de grupos 
demasiado rfgido y, a veces, conflictivo, la UNCTAD puso el acento en la 
nueva noci6n de asociaci6n y cooperaci6n para el desarrollo. La asociaci6n 
foe posible no tanto sobre la base de una plataforma conceptual -algun 
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plan o programa de acci6n de los gobiemos para reestructurar las relaciones 
econ6micas- sino mas bien como respuesta a las exigencias de una com
pleja y nueva realidad. La persistencia de la extrema pobreza y de la cada 
vez mayor desigualdad, junto con la proliferaci6n de los riesgos de margina
ci6n y de destrucci6n del medio ambiente, hizo que la cooperaci6n fuese una 
condicion indispensable para hacer frente al desaffo de la globalizacion. 

340. A partir de Cartagena comenz6 a afirmarse una vision comun de la 
naturaleza de las condiciones econ6micas existentes. Pueden apreciarse las 
siguientes caracterfsticas en esa vision: 

descarta las explicaciones unilaterales y las recetas discrepantes; 

intenta abarcar todos los elementos y complejidades del desarrollo para 
combinarlos en un conjunto equilibrado y general; 

reconoce que el mercado y la iniciativa privada son los agentes dinamicos de 
la expansion de la economfa, sin perder de vista la influencia determi
nante del buen gobiemo y de la existencia de un Estado reducido pero 
eficaz; 

subraya acertadamente que la responsabilidad ultima de cada sociedad, y de 
cada gobiemo, es la creacion de las condiciones polfticas y macroeco
nomicas necesarias para la estabilidad y el progreso. 

341. Al mismo tiempo, ese nuevo enfoque sigue insistiendo en que el exi
to o el fracaso de los esfuerzos nacionales depende con frecuencia del entor
no economico exterior. Para que tengan mas facilmente exito, esos esfuerzos 
necesitan un sistema intemacional capaz de acelerar el crecimiento en todo 
el mundo de una manera estable y sostenible. El entomo exterior tambien 
debe proporcionar a los pafses un acceso abierto y competitivo a los elemen
tos basicos del desarrollo sostenible, es decir, mercados, financiaci6n, inver
siones, tecnologfa y asistencia financiera y tecnica. Esos elementos constitu
yen, y siempre han constituido, las prioridades fundamentales de la labor de 
laUNCTAD. 

342. Comprender y explicar como esos elementos se interrelacionaran en 
una economfa cada vez mas globalizada seguira siendo el objetivo central de 
un esfuerzo de analisis e investigacion que, de una manera general, esta mas 
centrado en el bosque que en los arboles. Sin embargo, la explicacion analf
tica y conceptual no es un fin en sf mismo. Debera enfocarse siempre desde 
la perspectiva de su utilidad para facilitar el fomento del desarrollo de una 
manera justa, sostenible y armoniosa. 

343. A este efecto, es preciso concentrarse en lo que es realista y practico: 
no acariciar grandes proyectos remotos y demasiado ambiciosos sino limi-
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tarse a los objetivos precisos y limitados que estan a nuestro alcance. Como 
Alexander Herzen ha dicho (segun Sir Isaiah Berlin): 

... un fin que esta infinitamente remoto no es un fin, es s610 ... un engafio; un fin debe ser 
algo mas cercano, cuando menos la recompensa de! trabajador o la satisfacci6n por el tra
bajo realizado. 

344. Esa es la razon por la que el analisis ha de estar dirigido hacia la ac
cion en dos sentidos complementarios. El primero es la preparacion del pro
grama multilateral para las futuras negociaciones sobre comercio, inversion, 
competencia, medio ambiente y tecnologfa. Aquf la contribucion especffica 
de la UNCTAD sera proporcionar una perspectiva de desarrollo, en Ja cual 
se equilibre el panorama general tomando en cuenta las necesidades e intere
ses de los pafses que se encuentran en diferentes etapas de integraci6n en la 
economfa mundial. Esa labor se realizara de manera cooperativa y comple
mentaria con la de otras instituciones internacionales, entre ellas la Organi
zacion Mundial del Comercio, para lo cual ya hemos dado los pasos necesa
rios y hemos mostrado nuestro deseo de trabajar en equipo sobre las 
cuestiones de interes mutuo. La primera oportunidad de llevar a la practica 
esa colaboraci6n sera la contribuci6n que se ha pedido a la IX UNCT AD 
para la Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur, de conformidad con 
la resolucion de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 8 de di
ciembre de 1995. 

345. Como complemento del temario de las negociaciones, la segunda se
rie de actividades de la UNCTAD deberfa tener por finalidad ayudar a los 
pafses a aplicar los resultados obtenidos. Aquf los objetivos serfan hacer el 
mejor uso posible de las oportunidades creadas en el comercio (trabajando 
en el marco de los Programas de Eficiencia Comercial, FOCOEX y 
SIDUNEA, entre otros); promover la inversion (mediante un posible marco 
multilateral, perfiles de pafses concretos, etc.); prestar asistencia tecnica a 
los gobiernos interesados en la elaboracion de leyes sobre la competencia; 
establecer incentivos positivos para el desarrollo ambientalmente inocuo; 
realizar examenes de las polfticas nacionales en materia de ciencia y tecno
logfa; etc. 

346. Este enfoque pragmatico encontrarfa su expresion mas ilustrativa en 
el programa de cooperacion tecnica para la promocion del comercio en los 
pafses africanos despues de la Ronda Uruguay, que la UNCTAD, la OMC y 
el CCI han elaborado en colaboracion y al que daran aplicaci6n conjunta
mente. 

* 
* * 
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347. La labor futura de la UNCTAD sera un tema de intenso debate inter
gubemamental durante los preparativos de la IX UNCTAD y en la propia 
Conferencia. El programa provisional de la IX UNCTAD ofrece importantes 
indicaciones sobre la orientacion de la labor futura de la UNCTAD. Durante 
los debates deberfan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Es necesario un cambio fundamental en la manera en que la 
UNCTAD cumple su mandato en la esfera del comercio y el desa
rrollo. 

b) Es preciso centrar con mayor precision !as actividades de la 
UNCTAD en un numero relativamente pequefio de cuestiones de 
importancia primordial para el desarrollo sobre !as cuales el im
pacto puede ser sustancial. 

c) Si bien ha de reconocerse plenamente la existencia de elementos 
comunes en la experiencia obtenida en el desarrollo, la labor de la 
UNCTAD necesita cada vez mas tener en cuenta la diversidad ac
tual de !as situaciones y problemas de! desarrollo. En la conside
racion de esa diversidad, reviste particular importancia la distin
cion entre los pafses en desarrollo que necesitan asistencia 
principalmente para lograr acceso a los mercados globalizados y 
los pafses que necesitan asistencia sobre todo para la creacion y 
ampliacion de !as capacidades destinadas a suministrar mercan
cfas a esos mercados. 

d) La UNCT AD debera someter a un examen permanente los feno
menos evolutivos de la globalizacion y la interdependencia, y 
evaluar !as grandes cuestiones de! desarrollo con ese telon de fon
do. Tambien necesitara evaluar las consecuencias para el desarro
llo de la evolucion de los sistemas que rigen las transacciones in
ternacionales y tratar de promover una evolucion de esos sistemas 
que sea «idonea para el desarrollo». El logro de! consenso es un 
elemento de particular importancia para esas actividades. 

e) La UNCTAD deberfa intensificar sus actividades concretas que 
tienen efectos directos sobre !as economfas nacionales, en particu
lar en las esferas de! desarrollo de! comercio, la inversion y !as 
empresas. Esas actividades abarcan la cooperacion tecnica, pero 
no estan limitadas a ella. 

j) La maquinaria intergubemamental de la UNCTAD debera ajustar
se mas, pero manteniendo una flexibilidad suficiente para ocupar
se de una gama mas amplia de interacciones intergubemamentales 
que en el pasado. Es importante que cada tipo de fora interguber
namental se dedique solamente a aquellas actividades para las que 
ha sido establecido. Las etapas iniciales de las deliberaciones in
tergubernamentales deberan ser objeto de una detenida considera
cion. 
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348. El Secretario General es evidentemente muy consciente de que los re
cursos de la UNCT AD son limitados y de que s6lo se podra hacer una mo
desta contribuci6n al logro de los objetivos antes sefialados. En realidad es 
dudoso que una organizaci6n o pafs pueda par sf solo conseguir esos objeti
vos, pues los problemas rebasan la cuesti6n de los recursos. Uno de los nue
vos y mas importantes acontecimientos registrados en las relaciones interna
cionales en estos ultimos afios del siglo xx ha sido la aparici6n de una serie 
de actores no gubernamentales que ejercen una influencia creciente sabre los 
asuntos mundiales. Las empresas transnacionales, tanto grandes coma pe
quefias, los inversores privados, !as organizaciones no gubernamentales, !as 
universidades y los centros de investigaci6n -a veces junta con los gobier
nos, a veces con independencia y ocasionalmente con mayor eficacia que los 
gobiernos- estan dejando su impronta en la plasmaci6n de! futuro. 

349. En general las instituciones multilaterales no han dado hasta el mo
menta oportunidad a esos nuevos actores de manifestarse y hacer sentir su 
peso. Esa omisi6n es tan to mas sorprendente si se recuerda que ya en 1919, 
inmediatamente despues de la primera guerra mundial, los estadistas y diplo
maticos reunidos en Versalles dieron muestras de una notable amplitud de 
espfritu al aceptar una innovaci6n revolucionaria: la estructura tripartita de 
la Organizaci6n Internacional de! Trabajo, con el derecho de deliberar y vo
tar concedido a los representantes de los trabajadores y de los empleadores, 
junta a los representantes de los gobiernos. Evidentemente, la causa justifi
cativa de ello era que no se podfan ni se debfan adoptar decisiones en cues
tiones Iaborales sin la participaci6n directa de los interesados. Sentada esa 
premisa, podrfa analogamente considerarse justificada la participaci6n, en 
los debates econ6micos, de aquellos individuos -tanto productores como 
consumidores- que vayan a poner en practica las decisiones adoptadas por 
los gobiernos en materia de producci6n y consumo. 

350. Esta cuesti6n es indudablemente muy compleja y diffcil, para la que 
no sirven soluciones simplistas. Sus trascendentales consecuencias s6lo se 
manifestaran a lo largo de! tiempo. Sin embargo, cabe esperar que en un fu
turo pr6ximo tengamos la clarividencia necesaria para iniciar la integraci6n 
de! sector privado y de otros nuevos actores en nuestras actividades cotidia
nas. Actuando de esa manera, podremos facilitar la transformaci6n de una 
conferencia en una asociaci6n real para el desarrollo, hacienda de la 
UNCTAD un modelo de lo que debe ser una organizaci6n verdaderamente 
internacional en el siglo xx1. 

351. L,Es este desaffo excesivo para la IX UNCTAD a s6lo algunos meses 
de su iniciaci6n? No lo creemos asf. Despues de todo, Sudafrica, donde ten
dremos el privilegio de reunirnos, ha llevado a cabo en los ultimos tiempos 
una tarea infinitamente mas sobrecogedora. Si no tenemos nada que ensefiar 
a nuestros anfitriones tenemos en cambio mucho que aprender de ellos. En 
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particular, podremos inspirarnos en la manera ejemplar en que los sudafrica
nos han sabido veneer un abismo pnicticamente sin fondo de odio y prejui
cios, para dedicarse ahora al intento de colmar el foso socioecon6mico que 
todavfa separa a los diferentes sectores de su comunidad. En comparaci6n 
con lo que durante largo tiempo se consider6 como uno de los problemas 
mas insolubles de este siglo, la tarea que nos espera no parece estar mas alla 
de nuestras posibilidades. 

352. Ya hemos iniciado el proceso de redefinir el objetivo de la UNCT AD 
segun un corto numero de prioridades claras y centrales. En nuestras recien
tes consultas intergubernamentales se ha logrado un grado significativo de 
consenso sobre la necesidad de reducir y simplificar el numero de 6rganos 
intergubernamentales y la frecuencia de las reuniones, con el fin de aumen
tar la eficiencia de nuestro metodo de interacci6n y trabajo. Cualquier mejo
ra que se consiga en la relaci6n costo-eficacia y en el rendimiento de la se
cretarfa permitinin preparar y facilitar la aplicaci6n de esos dos aspectos y 
serviran de instrumento para el proceso de reforma de la UNCT AD. 

353. Sin embargo, no debemos perder nunca de vista el hecho de que la 
sola justificaci6n de la regeneraci6n de la UNCT AD y la unica raz6n de la 
continuaci6n de su existencia es la capacidad que muestre de contribuir sig
nificativamente a las tareas de fomentar el crecimiento, disminuir la desi
gualdad y dedicar su actividad a mejorar la vida de los pueblos. Ello ha de 
quedar demostrado especialmente en el caso de los pafses que mas necesitan 
de la UNCT AD, es decir los pafses menos adelantados -muchos de los cua
les son africanos-, a los que nuestra Conferencia tiene el deber de ofrecer 
soluciones concretas y eficaces para sus problemas. 

354. Si es cierto que cada sociedad sera juzgada segun la manera en que 
trata a sus miembros mas vulnerables, entonces la comunidad internacional 
en general, y la UNCTAD en particular, seran juzgadas en ultima instancia 
por la atenci6n que presten a Africa y al conjunto de los pafses menos ade
lantados. Este es el problema central y el principal desaffo de este fin de si
glo. No hay duda de que ese problema lo tendremos planteado a comienzos 
del pr6ximo siglo y a lo largo del tercer milenio, como un triste legado. Se 
trata de un viejo problema, verdaderamente muy viejo, pues en la historia de 
la humanidad no hay nada mas antiguo que la pobreza y las privaciones. 
Pero las circunstancias de ese problema son nuevas. Si bien la globalizaci6n 
hace que las privaciones sean intolerables, tambien por primera vez se puede 
demostrar que el problema esta maduro para una soluci6n duradera. Ade
mas, la globalizaci6n hace que el problema sea ineludible para todos noso
tros. No podemos declinar nuestra responsabilidad. Asf pues, cabe esperar 
que los beneficios de una economfa global rebasen con creces sus costos 
y el saldo neto sea suficiente para erradicar la pobreza y el subdesarrollo 
humano. 
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355. Estara a nuestro alcance en Sudafrica y con posterioridad la posibili
dad de comenzar la reorientaci6n de esas poderosas fuerzas hacia el fin per
seguido, a condici6n de que logremos la confianza y el consenso necesarios 
acerca del espfritu, el enfoque y el lenguaje renovados que exigen los nuevos 
tiempos. Pues, como T. S. Eliot escribi6, «Las palabras del afio pasado per
tenecen al lenguaje del afio que qued6 atras. Y las palabras del nuevo afio 
requieren otra voz». 
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