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PRÓLOGO

El Informe sobre el Comercio Mundial 2004 es la segunda publicación anual de la nueva serie de la Secretaría 
de la OMC. Como indiqué el año pasado, el Informe sobre el Comercio Mundial trata de proporcionar al 
público la información necesaria para comprender mejor los problemas que actualmente se plantean en la 
esfera de la política comercial y contribuir así a que se examinen con mayor conocimiento de causa las opciones 
con que se enfrentan los gobiernos. Al igual que el año pasado, el Informe empieza con un examen de la 
evolución reciente del comercio mundial. A continuación figuran tres ensayos más breves: sobre preferencias 
comerciales, el movimiento temporal de personas físicas y las indicaciones geográficas. El tema principal del 
Informe es este año la coherencia.

En lo que se refiere a la evolución del comercio, 2003 no fue un año tan sombrío como muchos temían. En 
términos reales, el comercio creció un 4,5 por ciento, tasa que sigue siendo algo inferior al promedio del 
decenio de 1990 pero que es superior a lo previsto en muchos pronósticos. Esos resultados se debieron en 
gran medida al repunte de la actividad económica en el segundo semestre del año. Las perspectivas para 2004 
parecen mucho mejores que los resultados de 2003.

La Quinta Reunión Ministerial de la OMC, celebrada en Cancún, constituyó una decepción para muchos y 
contribuyó poco a reforzar la confianza de los círculos empresariales. Comparto plenamente lo que creo es la 
aspiración general de que los signos de compromiso renovado de hacer avanzar el Programa de Doha para el 
Desarrollo conduzcan a resultados concretos en el próximo futuro. El incumplimiento por parte de los gobiernos 
de la promesa de Doha sería un duro golpe para el sistema de comercio y nada haría para apoyar, y mucho 
menos mejorar, las expectativas a corto plazo sobre el desarrollo de la economía mundial. Insto firmemente a los 
gobiernos a convertir en resultados concretos las indicaciones de buena disposición para seguir adelante.

Pasando a los tres ensayos más breves a los que antes he hecho referencia, el trabajo sobre las preferencias llega 
en un momento crucial. El temor reinante entre los países beneficiarios acerca de la erosión de las preferencias 
ha surgido en el programa de negociación con más fuerza y claridad que nunca. Pero lo mismo que a los países 
beneficiarios les interesa mantener sus márgenes de preferencia, otros desean lograr que no se interrumpa la 
liberalización del comercio en régimen NMF. En el ensayo se evalúan las preferencias desde el ángulo de su 
función de apoyar los intereses comerciales de los países beneficiarios. El cuadro que surge es variado.

Si bien algunos países han utilizado las preferencias con buenos resultados en determinadas épocas, los 
beneficios han quedado atenuados por una serie de factores, entre ellos la continua reducción de los 
márgenes preferenciales y las complejidades de los sistemas de preferencias, que reducen su atractivo. Los 
niveles de utilización de las preferencias han sido bajos en muchos casos. Una preocupación adicional es que 
las preferencias pueden atraer recursos a actividades que no pueden subsistir en condiciones normales de 
competencia. Cuando eso ocurre, tal vez los países estén invirtiendo imprudentemente en futuros problemas 
de reajuste. En el ensayo se llega a la conclusión de que las preferencias no pueden durar siempre y que, si 
bien los beneficiarios harían bien en utilizarlas de la manera más constructiva que puedan a corto plazo, desde 
una perspectiva a más largo plazo es preciso contemplar un mundo sin preferencias.

El segundo ensayo aborda otra cuestión de gran interés en la actualidad: la posibilidad de obtener beneficios 
adicionales del comercio de servicios mediante la facilitación del movimiento de personas a través de las 
fronteras nacionales con carácter temporal. El modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
contempla esas transacciones y proporciona el medio para que los gobiernos contraigan compromisos 
encaminados a aumentar esa fuente de ingresos nacionales adicionales. El análisis que se hace en el ensayo 
se centra en la presencia temporal. Los residentes temporales pueden reportar beneficios importantes 
estimulando otros tipos de comercio, apoyando la transferencia de tecnología y el desarrollo de capital 
humano, y mitigando las variaciones cíclicas de la demanda de mano de obra. Al mismo tiempo, la presencia 
temporal evita los mayores problemas económicos y sociales asociados con la migración. Los compromisos 
contraídos en el modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios son considerablemente menos 
que los contraídos en otros modos de suministro. Tal vez tengamos aquí un medio adicional de aumentar 
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los beneficios del comercio en beneficio mutuo. Los estudios empíricos realizados parecen indicar que esos 
beneficios podrían ser importantes.

El tercer ensayo se centra en una cuestión sobre la que los Miembros mantienen opiniones contrarias. Las 
indicaciones geográficas constituyen una forma de derecho de propiedad intelectual que trata de proteger 
las inversiones en reputación y de facilitar a los consumidores información relativa a las características de los 
productos asociadas con determinadas regiones y tradiciones relacionadas con la calidad. La cuestión esencial 
es en qué medida deben proteger los gobiernos esos derechos de propiedad: el nivel de protección deseado 
por los partidarios de una firme protección de las indicaciones geográficas es el ya otorgado en el marco 
del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a los vinos y bebidas espirituosas, en tanto que otros consideran 
suficiente la protección prevista en las disposiciones generales del Acuerdo en esa esfera.

El principal tema del Informe sobre el Comercio Mundial de este año -la coherencia- se refiere a cuestiones 
esenciales para que los países puedan obtener beneficios de las políticas comerciales suscritas por la OMC como 
institución encargada de la elaboración de normas y foro de negociaciones. La premisa básica del Informe es 
que los beneficios de la aplicación de buenas políticas en materia de comercio e inversión dependen no sólo 
de las propias políticas sino también del entorno existente en una serie de esferas de políticas conexas. Las 
políticas que afectan a las condiciones macroeconómicas, la infraestructura y los servicios de infraestructura, 
el funcionamiento de los mercados internos y la fortaleza de las instituciones son importantes factores 
determinantes de la capacidad de los países para beneficiarse de su participación en la economía internacional.

El concepto de coherencia es un tanto esquivo, ya que puede significar cosas diferentes en diferentes 
contextos. En el presente Informe la coherencia se refiere a la idea general de que las políticas que se 
apoyan mutuamente tienen que recibir atención adecuada de los encargados de la adopción de decisiones y 
avanzar en la misma dirección. Muchas de esas políticas corresponden principal o exclusivamente al ámbito 
de competencia de los gobiernos nacionales. En la práctica, los gobiernos persiguen múltiples objetivos y no 
todos ellos son necesariamente fáciles a la hora de intentar que sean coherentes. Por otra parte, no puede 
definirse ningún conjunto único de opciones de política para lograr objetivos particulares. Por esas razones, la 
coherencia es más un principio rector que un objetivo preciso.

Cada una de las subsecciones de la parte del Informe sobre el Comercio Mundial relativa a la coherencia 
(sección II) está dedicada a una determinada esfera de políticas. El examen de la política macroeconómica y 
la política comercial revela cuán estrechamente vinculadas están esas dos facetas de la función de adopción 
de decisiones de los gobiernos y, en particular, cómo la mala gestión macroeconómica y la inestabilidad 
macroeconómica pueden malograr los objetivos de la política comercial. Se destaca asimismo la limitada y, en 
definitiva, ineficaz función de las medidas comerciales como instrumento de gestión macroeconómica.

El análisis de la importancia de la infraestructura y los servicios de infraestructura para que los agentes económicos 
puedan beneficiarse de las oportunidades que brindan los mercados internos y externos se centra en los servicios 
de transporte, las telecomunicaciones, los servicios financieros y los servicios prestados a las empresas. El hecho 
de que la falta de infraestructura y servicios de infraestructura eficientes y a precios competitivos obstaculiza el 
desarrollo en general, no sólo el del comercio, es incontestable. Lo que hagan los gobiernos con respecto a la 
infraestructura es un factor determinante fundamental de que las naciones progresen o permanezcan en estado 
de retraso económico. En el Informe se llega también a la importante conclusión de que el comercio puede 
desempeñar a veces una función decisiva en el suministro de servicios de infraestructura eficientes.

La parte del Informe que trata de las estructuras de los mercados internos explica por qué los gobiernos tienen 
la obligación de velar por que los agentes privados no puedan malograr las oportunidades de los mercados 
haciendo que permanezcan cerrados a la competencia. En esta subsección se trata también de los resultados 
(positivos y negativos) de actividades económicas que no quedan captadas en las relaciones normales de 
mercado. Una vez más, corresponde a los gobiernos abordar esas externalidades. En el análisis se utilizan 
los efectos indirectos negativos en el medio ambiente y los efectos indirectos positivos en los conocimientos 
como ejemplos del carácter de las opciones con que se enfrentan los gobiernos cuando tratan de establecer 
un marco de políticas favorable al crecimiento y al desarrollo que sea sostenible.
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El análisis del gobierno y las instituciones resalta la importancia que tiene para el buen funcionamiento de 
la economía que haya instituciones de alta calidad. Sin instituciones eficientes, los mercados no pueden 
funcionar debidamente. El análisis revela también que cuanto mejores sean las instituciones mayor será el 
alcance de los beneficios de la apertura del comercio en cuanto a integración en la economía mundial. Por 
otra parte, la aceptabilidad social de la necesidad de ajuste al cambio, incluso cuando sea consecuencia de 
reformas comerciales, aumentará considerablemente si existen instituciones de alta calidad.

Por último, en la sección II se examina la función de la cooperación internacional en apoyo de la coherencia 
de las políticas. La cooperación internacional puede ayudar de muchas maneras y los gobiernos tienen una 
amplia gama de opciones de cooperación con diferentes niveles de compromiso vinculante. En la esfera del 
comercio, por ejemplo, la OMC ofrece oportunidades de coordinación de la liberalización del comercio que 
reportan beneficios adicionales a todas las partes. Proporciona un marco para reducir la incertidumbre de 
la política comercial, disminuir los costos de transacción y aumentar las corrientes de información. Ahora 
bien, la efectividad de la OMC requiere que los gobiernos continúen mostrando su adhesión cumpliendo los 
compromisos contraídos en Doha de negociar un mayor acceso a los mercados y mejores normas. Estoy seguro 
de que los recientes signos de buena voluntad para seguir adelante se plasmarán en resultados concretos que 
equilibren los derechos y obligaciones de todos los Miembros de manera mutuamente beneficiosa. Insto a los 
gobiernos a que prosigan con determinación esos esfuerzos con carácter prioritario.

 Supachai Panitchpakdi

 Director-General
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RESUMEN EJECUTIVO

En la primera sección del Informe sobre el Comercio Mundial, 2004, se examinan la evolución reciente de 
la estructura, el valor y el volumen del comercio internacional de bienes y servicios, y las perspectivas del 
comercio para 2004. Se analizan también las preferencias no recíprocas, el movimiento internacional de 
personas proveedoras de servicios, y las indicaciones geográficas. En la segunda sección se examina el tema 
de la coherencia de las políticas, subrayando la importancia de las políticas nacionales complementarias para 
que la liberalización del comercio pueda reportar mayores beneficios a la sociedad. Se centra en cuatro 
importantes esferas de la formulación de las políticas económicas: i) macroeconomía; ii) situación en materia 
de infraestructura y servicios de infraestructura, en particular en esferas estrechamente relacionadas con 
las actividades comerciales (transporte, telecomunicaciones, servicios financieros y servicios prestados a las 
empresas); iii) estructura de los mercados, haciendo especial hincapié en el nivel de competencia y la existencia 
de externalidades (factores externos); y iv) calidad de las instituciones. En la última parte de esta segunda 
sección del Informe se estudia la dimensión internacional de la coherencia y se determina la función de la 
cooperación internacional en apoyo de la formulación de políticas coherentes a nivel nacional, especialmente 
en la esfera de la política comercial.

I EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES

Tendencias recientes del comercio

El crecimiento del comercio y la producción mundiales aumentó en 2003.

En 2003 el comercio mundial de mercancías aumentó un 4,5 por ciento en términos reales, tasa superior a 
la del año anterior pero bastante por debajo de la tasa media registrada en la segunda mitad del decenio 
de 1990. Las regiones comerciantes más dinámicas fueron en 2003 Asia y las economías en transición, que 
registraron una tasa de expansión de su comercio de mercancías -importaciones y exportaciones- de 2 dígitos. 
El crecimiento de las importaciones de América del Norte fue superior a la tasa de expansión mundial y 
excedió de nuevo, con mucho, del crecimiento de las exportaciones. En los Estados Unidos el volumen de las 
importaciones de mercancías aumentó un 5,7 por ciento y el de las exportaciones algo menos del 3 por ciento, 
aunque fue éste el primer incremento anual tras dos años de contracción. En cuanto a Europa Occidental, 
sus exportaciones de mercancías aumentaron en 2003 menos del 1 por ciento y sus importaciones cerca del 
2 por ciento. El principal factor de esos decepcionantes resultados del comercio de Europa Occidental fue la 
morosidad del gasto de inversión y del consumo en las principales economías de la zona del euro. Ayudada 
por la recuperación de la demanda de muchos productos primarios, América Latina registró un incremento 
de sus exportaciones del 4,5 por ciento; en cambio, se estancaron sus importaciones. Por primera vez desde 
1991, África registró en conjunto un superávit comercial, pero la parte de las exportaciones mundiales 
correspondiente al continente (el 2,3 por ciento) siguió siendo inferior a la de 10 años antes.

La expansión del comercio mundial en 2003 fue consecuencia del aumento del crecimiento económico, que 
progresó considerablemente a partir del segundo trimestre. En el primer trimestre del año la aparición del 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) en Asia Oriental y la intensificación de las tensiones a que dio lugar 
el conflicto militar en Iraq debilitaron la confianza de los consumidores y las empresas en muchas regiones. En 
los países de la OCDE, el indicador de tendencias compuesto (empresas) registró su nivel más bajo en marzo 
de 2003, para mejorar después a partir de mayo. Las principales bolsas mostraron una evolución similar: 
descendieron hasta marzo, pero se recuperaron después y mejoraron considerablemente hasta finales del año.

Las políticas monetarias y fiscales expansionistas aplicadas en la mayoría de las regiones apoyaron el 
crecimiento económico. Los déficit fiscales aumentaron y los tipos de interés descendieron o permanecieron 
bajos. El déficit fiscal de las principales economías desarrolladas aumentó: al 4,9 por ciento del PIB en los 
Estados Unidos, al 2,7 por ciento en la Unión Europea y al 7,4 por ciento en el Japón. Los tipos de interés 
descendieron notablemente en todos los mercados desarrollados, especialmente en el extremo a más largo 
plazo.
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Los precios en dólares de las mercancías objeto de comercio internacional aumentaron un 10,5 por ciento, 
debido a la subida de los precios de los combustibles y otros productos primarios y a la depreciación del dólar 
de los Estados Unidos, especialmente con relación a las monedas europeas. 

En 2003, la subida de los precios en dólares y el mayor crecimiento real del comercio se tradujeron en el mayor 
incremento del valor nominal del comercio internacional de mercancías y servicios desde 1995. El valor de las 
exportaciones mundiales de mercancías aumentó un 16 por ciento y se situó en 7,3 billones de dólares, y el 
de servicios comerciales se incrementó un 12 por ciento y se situó en 1,8 billones de dólares. En el caso del 
comercio mundial de mercancías, se estima que cabe atribuir más de dos tercios del aumento de su valor a 
las variaciones del precio del dólar.

Se espera que en 2004 el comercio mundial crezca el doble que la producción.

Según las previsiones, el fortalecimiento de la expansión mundial registrado en el segundo semestre de 2003 
continuará en 2004. Se prevé que el crecimiento del PIB mundial alcance un 3,7 por ciento en 2004, frente al 
2,5 por ciento registrado en 2003. En consonancia con la recuperación económica, se espera que el comercio 
mundial aumente un 7,5 por ciento en 2004, el doble que la producción. La mayor parte de la aceleración 
que se prevé registre el crecimiento de la producción mundial correspondería a América del Norte, Europa 
Occidental y América Latina. En cuanto a Asia y las economías en transición, se espera que el crecimiento 
del PIB sea en 2004 igual o inferior al registrado en 2003, pero que se mantenga por encima del promedio 
mundial. Ahora bien, esas previsiones conllevan algunos riesgos, entre ellos una repentina corrección del 
déficit por cuenta corriente de los Estados Unidos, una debilitación de la recuperación de Europa Occidental 
y un brusco aumento de los precios de la energía.

En el Informe se destacan dos rasgos de la evolución a medio plazo del comercio internacional: 
el crecimiento superior al promedio del comercio de productos manufacturados y de “otros” 
servicios comerciales y la mayor importancia de los productos agropecuarios elaborados en el 
comercio mundial.

En el Informe se destacan dos rasgos notables de la evolución de la estructura del comercio mundial. El primero 
es los variados resultados comerciales de las diferentes categorías de productos y servicios comerciales desde 
1985. El comercio de productos manufacturados y de “otros” servicios comerciales registró un crecimiento 
superior al promedio durante el período considerado. En cambio, descendieron las partes del comercio total 
correspondientes a los productos agropecuarios y los productos de las industrias extractivas, así como a 
los servicios de transporte. El segundo rasgo de la evolución a medio plazo es un cambio estructural en la 
composición del comercio mundial de productos agropecuarios, al adquirir mayor importancia los productos 
agropecuarios elaborados. Esta tendencia al aumento de los productos elaborados en el comercio puede 
observarse en todos los países y grupos de productos agropecuarios a lo largo del período 1990-2002. La 
cuestión de hasta qué punto esas tendencias pueden obedecer a la política comercial es algo que ha de 
examinarse más a fondo.

Preferencias no recíprocas

Las preferencias no recíprocas han adquirido una importancia sin precedentes en los debates sobre 
el acceso a los mercados mantenidos en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.

Aunque no están incluidas explícitamente en el Programa de Trabajo de Doha, las preferencias no recíprocas 
ejercen una influencia importante en las posiciones de negociación adoptadas por una serie de Miembros de la 
OMC. A esos Miembros les preocupa que una mayor liberalización multilateral erosione el acceso preferencial 
de que gozan actualmente en varios mercados importantes. En las actuales negociaciones se han presentado 
varias propuestas para abordar la cuestión de la erosión de las preferencias, entre ellas el mantenimiento de 
los márgenes de preferencia, el retraso de la erosión de las preferencias a que darán lugar las reducciones de 
los aranceles NMF, y pagos de compensación a los países beneficiarios de preferencias.
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Las preferencias no recíprocas son incompatibles con el principio NMF y, aunque puedan haber 
beneficiado a determinados proveedores en algunas épocas, ofrecen por lo general un limitado 
acceso adicional real a los mercados y tal vez no promuevan el desarrollo económico a largo plazo 
de los países beneficiarios.

Los sistemas de preferencias no recíprocas han venido formando parte del sistema multilateral de comercio 
desde finales del decenio de 1960. Ahora bien, la experiencia adquirida al respecto ha dado lugar a una 
gran incertidumbre en cuanto a su valor y su contribución al desarrollo económico. Como esos sistemas son 
autónomos, los países beneficiarios de las preferencias apenas tienen control, o no lo tienen en absoluto, 
sobre su alcance y aplicación. No obstante, continúan proliferando y las disposiciones por las que se rige su 
administración son cada vez más complejas.

Las preocupaciones iniciales sobre el establecimiento de sistemas de preferencias no recíprocas y su 
legalización conservan actualmente su validez. Esos sistemas son incompatibles con el principio fundamental 
de no discriminación y pueden dar lugar a una desviación del comercio. El grado de acceso a los mercados que 
crean es a menudo limitado, ya que los márgenes de preferencia son bastante reducidos e incluso en los casos 
en que son importantes la utilización de los sistemas suele ser baja. Cada vez con mayor frecuencia, pueden 
amenazar el avance de la liberalización multilateral, ya que los países beneficiarios tratan de evitar la erosión 
de sus márgenes de preferencia. Finalmente, no está claro hasta qué punto promueven las preferencias el 
desarrollo, debido a los incentivos que ofrecen a los países beneficiarios para especializarse en productos en 
los que tal vez no tengan ventaja comparativa a largo plazo.

Conscientes de que la erosión total de las preferencias es cuestión de tiempo, los países beneficiarios 
tendrán que formular una estrategia.

Una serie de países en desarrollo que no gozan de preferencias están cada vez más preocupados por los efectos 
negativos de los sistemas de preferencias en sus exportaciones y han mostrado estar dispuestos a adoptar 
medidas por conducto del mecanismo de solución de diferencias. Estos hechos recientes y las preocupaciones 
señaladas supra parecen indicar que la dependencia de las preferencias no es una estrategia viable a largo 
plazo. Una manera de abordar la pérdida de acceso preferencial a los mercados sería hacer todo lo posible por 
aumentar la utilización de las preferencias, mientras duren los sistemas, en sectores de interés para los países 
beneficiarios desde el punto de vista de las exportaciones. Ahora bien, en ese caso habría que tener en cuenta los 
ajustes, posiblemente difíciles, que habría que realizar después. Otro posible enfoque sería abordar la situación 
directamente y preparar a las ramas de producción nacionales para los ajustes consiguientes, reconociendo que 
la eliminación de los márgenes de preferencia no recíprocos es, en definitiva, inevitable.

Liberalización del comercio de servicios a través del movimiento temporal de personas

La liberalización del movimiento temporal de personas físicas reportaría el mismo tipo de beneficios 
que la liberalización del comercio de bienes y algunos de los beneficios de la migración.

El movimiento temporal de personas físicas es uno de los cuatro modos de suministro previstos en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios. La liberalización de este modo de suministro (modo 4) significa que 
serían personas las que atravesarían las fronteras, no productos. Ahora bien, a diferencia de la migración, el 
movimiento de personas en el marco de las disposiciones sobre el modo 4 es temporal, no permanente. Ese 
movimiento puede contribuir a la expansión de otros tipos de comercio, gracias a los contactos personales 
entre gentes de diferentes jurisdicciones. Puede representar también un conducto para la transferencia de 
tecnología y el desarrollo de capital humano. Al mismo tiempo, el movimiento temporal de los trabajadores 
al extranjero no constituye una “fuga de cerebros” del país de origen, ni impone costos adicionales al país 
huésped en lo que se refiere a infraestructura e integración social y cultural. El movimiento de personas es 
asimismo un medio de reducir las presiones en el mercado laboral, tanto en el país de origen como en el 
país huésped. En la medida en que las deficiencias por defecto o por exceso de los mercados laborales son 
cíclicas, el movimiento temporal de la mano de obra es más útil para mitigar las presiones de los mercados 
laborales que la migración permanente (que puede crear nuevas presiones en dichos mercados si se produce 
un cambio de su situación).
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El Informe revela que los Miembros de la OMC utilizan con bastante frecuencia restricciones especiales al 
acceso a los mercados y medidas discriminatorias para limitar la competencia entre los trabajadores extranjeros 
y los nacionales. La liberalización del modo 4 en el marco del AGCS ofrece un mayor nivel de flexibilidad 
a los gobiernos nacionales, al aportar un grado de previsibilidad y transparencia del movimiento temporal 
de personas físicas mayor que el resultante de acuerdos por sectores específicos en esferas como las de 
los servicios de enfermería y la tecnología de la información, o de sistemas regionales/bilaterales, utilizados 
frecuentemente por los gobiernos nacionales para resolver situaciones de escasez de los mercados laborales.

El valor de los movimientos en el marco del modo 4 es potencialmente importante para muchos 
países y sectores, y es ya importante para algunos …

Una manera de calibrar los beneficios potenciales de la liberalización del modo 4 es considerar el valor de 
las transacciones generadas por los movimientos realizados en su marco. Un examen superficial de los datos 
puede dar la impresión de que el valor es más bien bajo, y algunos observadores han concluido que la 
liberalización del modo 4 no es importante. Ahora bien, ese valor refleja el limitado nivel de liberalización hasta 
ahora logrado. Un análisis de sistemas bilaterales y regionales específicos de liberalización del movimiento de 
determinados tipos de trabajadores poco cualificados muestra que el valor de los movimientos en el marco 
del modo 4 es potencialmente muy grande. Por otra parte, los métodos de medición existentes no son muy 
precisos y subestiman probablemente las corrientes reales. En el Informe se presenta otro posible método de 
medir esas corrientes y se demuestra que el valor estimado de los movimientos en el marco del modo 4 puede 
variar considerablemente cuando se aplican medidas diferentes. El Informe confirma también que el valor del 
comercio por el modo 4 es ya elevado en el caso de algunos países y sectores, en particular si se compara con 
el valor del comercio transfronterizo de servicios.

… y la liberalización del modo 4 tendría también efectos positivos e importantes en el comercio de 
mercancías y en otros modos de comercio de servicios.

Los beneficios económicos de la liberalización del modo 4 sólo en parte pueden medirse por el aumento del 
comercio por ese modo. En efecto, es probable que esa liberalización afecte también al comercio de mercancías 
y al comercio de servicios por otros modos. El Informe muestra que los efectos del comercio por el modo 4 en 
el comercio total de mercancías y en otros modos de comercio de servicios son positivos e importantes.

Indicaciones geográfi cas

Las indicaciones geográficas han adquirido mayor importancia debido a la expansión del comercio 
mundial.

Las indicaciones geográficas constituyen una forma de propiedad intelectual. Se refieren a la utilización del 
nombre de una región por los productores de la zona para proteger su reputación o salvaguardar las expectativas 
de los consumidores que han llegado a asociar determinadas cualidades con el origen de un producto. Al 
crecer el comercio mundial, algunos países han sentido la necesidad de colaborar a nivel internacional a fin de 
preservar la función de las indicaciones geográficas como portadoras de información para los consumidores y 
de apoyar su función como instrumento de comercialización. Aunque existen otros acuerdos internacionales 
relacionados con esta cuestión, el primer Acuerdo que aborda las indicaciones geográficas como tales es 
el Acuerdo sobre los ADPIC. En el marco de este Acuerdo, el nivel normal de protección (otorgada a todos 
los productos) se refiere a la obligación de los Miembros de arbitrar los medios legales para que las partes 
interesadas puedan impedir la utilización de indicaciones que induzcan a los consumidores a error en cuanto 
al origen geográfico de un producto o que constituyan un acto de competencia desleal. 

En el Acuerdo sobre los ADPIC se otorga una protección adicional a las indicaciones geográficas de los vinos 
y bebidas espirituosas. El actual debate en la OMC se centra en la cuestión de si esa mayor protección ha de 
extenderse también a otros productos. Hay negociaciones en curso sobre el establecimiento de un sistema 
multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. Estas 
negociaciones han resultado sumamente difíciles, en particular en lo que se refiere a las posibles implicaciones 
jurídicas de ese registro.
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El valor de las indicaciones geográficas para los consumidores reside en que reduce la incertidumbre 
con respecto a las cualidades de un producto.

La función de las indicaciones geográficas puede ser importante en mercados de productos diferenciados, 
especialmente cuando existe información asimétrica. Son un medio de ayudar a los consumidores a reconocer 
un producto que desean comprar de nuevo. La reiteración de las compras y el aumento de precio que puede 
obtenerse dan un incentivo a los productores para mantener las cualidades peculiares de un producto aunque 
ello conlleve un aumento del costo de producción. A fin de que esos mecanismos del mercado funcionen, 
debe impedirse la utilización arbitraria de esas indicaciones por terceras partes, lo que inevitablemente 
destruiría la información esencial incorporada en un signo distintivo. En esas condiciones, los mercados de 
productos diferenciados se caracterizarán, en general, por una mayor variedad de productos y una mejor 
calidad, por término medio, de los productos, en beneficio de los consumidores.

Es necesario realizar más estudios sobre los efectos de la protección de las indicaciones geográficas 
en los precios de los productos.

Con excepción de los vinos, no se han realizado muchos estudios econométricos sobre la contribución del 
origen regional al precio. Por otra parte, apenas se han realizado estudios para examinar específicamente si 
se obtiene un precio superior cuando se establece legislación en materia de indicaciones geográficas. Nuestro 
estudio sobre el té Darjeeling no parece indicar que la protección otorgada a ese término haya tenido un 
efecto apreciable en el precio. Esos resultados tal vez sugieran que la protección no es bastante y que, para 
que los consumidores atribuyan valor a la indicación geográfica, debe ir acompañada de una aplicación 
estricta y de inversiones importantes en la promoción del producto. Se necesitan más estudios empíricos en 
ese sentido que abarquen un grupo mayor de productos.

II COHERENCIA

La contribución de la política comercial al crecimiento y el desarrollo depende en gran medida de 
una gama de políticas conexas…

La aplicación de políticas comerciales bien concebidas encaminadas a obtener el máximo provecho de 
la participación en la economía internacional puede prestar una contribución esencial al crecimiento y el 
desarrollo. Ahora bien, el valor de esa contribución se ve influido por varias otras políticas. En este estudio se 
ha desarrollado el concepto de coherencia para caracterizar una situación en la que las políticas pertinentes 
funcionan en armonía de manera que se apoyan mutuamente. En un mundo de múltiples objetivos y 
prioridades de política y en el que no existe consenso sobre el conjunto ideal de políticas, no puede darse al 
concepto de coherencia una precisión operativa: es más bien indicativo del hecho real de que las políticas son 
interdependientes y de que la aplicación de una mala política o la negligencia en una esfera puede disminuir 
la eficacia de los esfuerzos realizados en otra. Así pues, un enfoque de política coherente en el presente 
contexto sería un enfoque con arreglo al cual los beneficios de la aplicación de buenas políticas comerciales 
serían mayores de lo que lo serían si no se aplicaran políticas de apoyo en otras esferas.

…las políticas que afectan al entorno macroeconómico, la infraestructura, la estructura de 
los mercados internos y la calidad de las instituciones son importantes para una participación 
satisfactoria en la economía internacional.

En el Informe se trata de demostrar cómo en cada una de esas esferas -política macroeconómica, 
infraestructura, estructura de los mercados internos, y gobierno e instituciones- las posiciones de política que 
facilitan el logro de objetivos de la política comercial formarán parte de un conjunto coherente que contribuirá 
a la consecución de objetivos de crecimiento y desarrollo. Para un estudio de esta naturaleza podrían haberse 
elegido asimismo otras políticas -como las de educación y salud- cuya especial atención al capital humano 
influirá también en la calidad de la participación de una nación en la economía internacional a más largo 
plazo.
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También la cooperación internacional tiene una función que desempeñar.

En el Informe se examinan también las maneras en que la cooperación internacional, apoyada por las 
instituciones internacionales, puede contribuir a asegurar un marco coherente de políticas internas. La 
adopción de enfoques coordinados en diversas esferas puede contribuir a evitar políticas que perjudiquen 
a otros, a abordar efectos indirectos internacionales, a frenar el abuso del poder de mercado, a disminuir 
los costos de las transacciones, a reducir las asimetrías de información y a crear capacidad. La cooperación 
internacional puede revestir muchas formas, unas más vinculantes que otras, y las obligaciones internacionales 
son más efectivas cuando existe una percepción común de que reportan beneficios mutuos.

Políticas macroeconómicas

El comercio y las variables macroeconómicas están estrechamente vinculados …

El comercio afecta al nivel y la composición de las actividades económicas, e influye en la estabilidad y el 
crecimiento. Tanto las exportaciones como las importaciones son factores determinantes de los ingresos y el 
empleo en la economía. Los economistas siguen argumentando sobre la dirección causal de la relación entre el 
comercio y el crecimiento, pero en los estudios empíricos publicados se constata por lo general una correlación 
positiva entre ambos. Lo mismo que el comercio afecta a los resultados macroeconómicos, las variaciones de 
los ingresos nacionales, el empleo, el nivel general de los precios, y las inversiones y el consumo totales afectan 
también a las corrientes comerciales. Una política monetaria y fiscal expansionista, por ejemplo, puede ser 
inflacionaria y afectar a la competitividad de las empresas nacionales con respecto a las empresas extranjeras. 
Asimismo, una política expansionista aumentará el gasto, incluido el gasto en importaciones, e influirá en la 
asignación de los recursos entre productos comerciables y no comerciables.

…y la estabilidad macroeconómica es importante para el comercio.

En estudios sobre recesiones económicas se subraya la importancia de la estabilidad macroeconómica para 
el comercio. En esos estudios se señalan los efectos directos e indirectos de la contracción económica en las 
corrientes comerciales. Los efectos directos son los resultantes del descenso de la demanda de importaciones 
cuando disminuye la demanda global y los efectos indirectos son los derivados de la intensificación de las 
presiones ejercidas por las empresas nacionales para obtener protección contra la competencia extranjera. Por 
otra parte, el aumento de la protección en un país puede dar lugar, como respuesta de otros interlocutores 
comerciales, a medidas de retorsión y políticas perjudiciales para otros. Ello pone de relieve los importantes 
riesgos para el comercio de un brusco descenso de la demanda interna.

La estabilidad de los tipos de cambio y de los precios internos está estrechamente correlacionada con los 
resultados comerciales y los desequilibrios exteriores. Los interlocutores comerciales con bajas tasas de 
inflación tienden a comerciar más intensamente entre sí y están más integrados que los países con una mayor 
volatilidad de la tasa de inflación. Los países que registran una elevada volatilidad de los tipos de cambio 
tienden asimismo a estar menos integrados. Los que soportan una mayor volatilidad de la producción tienen 
también más probabilidades de tener un menor crecimiento medio del comercio. Esos resultados confirman 
que la inestabilidad macroeconómica puede ser perjudicial para el crecimiento del comercio.

Los desequilibrios de la balanza de pagos son reflejo de las condiciones macroeconómicas y no 
pueden abordarse eficazmente mediante la política comercial.

Los orígenes de los desequilibrios de la balanza de pagos pueden variar, y los gobiernos deben elegir entre 
hallar medios de financiarlos o realizar ajustes para corregirlos. La elección depende de que el problema se 
considere temporal o duradero. Si los desequilibrios reflejan realidades a más largo plazo, es probable que 
se necesite un reajuste macroeconómico en vez de la obtención de préstamos. Las restricciones del comercio 
no son eficaces para resolver problemas de balanza de pagos. Los efectos inmediatos que puedan tener las 
restricciones del comercio en la balanza comercial desaparecerán probablemente al desviarse la demanda de 
las importaciones restringidas a las no restringidas y como consecuencia de los efectos perjudiciales de los 
impuestos a la importación en el costo de los productos destinados a la exportación.
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Infraestructura

Los efectos en el comercio de la calidad, el costo y la fiabilidad de la infraestructura y los servicios 
de infraestructura son de gran alcance.

La función de la infraestructura y los servicios de infraestructura en la facilitación de las corrientes comerciales 
es de importancia crucial. Entre los sectores fundamentales a este respecto figuran los servicios de transporte, 
las telecomunicaciones, los servicios financieros y los servicios prestados a las empresas. La capacidad de 
los agentes económicos para responder a las oportunidades comerciales y competir con las importaciones 
depende con frecuencia de la calidad, el costo y la fiabilidad de la infraestructura y los servicios conexos. 
Además, la estructura del comercio se verá afectada por la importancia relativa de la infraestructura y los 
servicios de infraestructura en las diferentes actividades económicas. Los sectores de gran “intensidad de 
infraestructura” estarán en situación de desventaja con relación a los que no se encuentran en un entorno de 
infraestructura y servicios de infraestructura ineficientes y costosos.

Muchos servicios de infraestructura muestran características no competitivas que requieren la 
intervención del gobierno, pero también las políticas orientadas al mercado pueden hacer que los 
servicios de infraestructura sean más eficientes y las industrias más competitivas.

En el caso de algunos servicios de infraestructura existen imperfecciones de los mercados: por ejemplo, 
externalidades de red, economías de escala y deficiencias de coordinación. En esas circunstancias puede ser 
importante una prudente intervención normativa de los gobiernos, que puede entrañar a veces cooperación 
internacional. Por otro lado, los cambios tecnológicos ocurridos durante, más o menos, el último decenio 
han modificado el entorno competitivo de algunos servicios, en particular los de telecomunicaciones. Por 
consiguiente, para que los servicios de infraestructura sean más eficientes tal vez se necesiten otras medidas 
de política, a menudo diferentes y más orientadas al mercado que antes. Además, la infraestructura básica 
de algunos de esos servicios puede tener las características de los bienes públicos, lo que parece indicar que 
el gobierno tiene una función en el suministro de la infraestructura física. No obstante, muchas veces pueden 
necesitarse inversiones privadas, además de las inversiones públicas, para mejorar la infraestructura física.

La apertura al comercio de servicios de infraestructura puede ser un medio importante de aumentar 
la eficiencia y la competitividad.

Los servicios de infraestructura apoyan el comercio, sean o no ellos mismos objeto de comercio. Cada vez son 
más comerciables y objeto de comercio, y la apertura al comercio de esos servicios es un medio por el que se 
puede mejorar su calidad y reducir su costo. En varios de los sectores de servicios de transporte la apertura de 
los mercados puede contribuir a crear competencia en la industria, lo que aumentará la eficiencia. Para que 
los servicios de transporte internacional funcionen eficazmente, se necesita cierto grado de coordinación. Ello 
puede lograrse en parte mediante servicios prestados a las empresas y servicios de logística suministrados por 
entidades privadas, pero la coordinación internacional en el establecimiento de normas y la facilitación del 
comercio contribuyen también a reducir los costos y el tiempo de tránsito de los bienes y servicios.

La existencia de servicios de telecomunicaciones eficientes y a buen precio tiene efectos positivos en el volumen 
del comercio y afecta a las pautas de la especialización internacional. Un buen servicio de telecomunicaciones 
es de importancia crucial para el comercio transfronterizo de servicios y para la entrega de mercancías en 
el momento preciso convenido. En algunos países los monopolios estatales carecen de recursos financieros 
y técnicos para mejorar la infraestructura y los servicios a fin de atender a las necesidades de las empresas 
y los consumidores. Por lo general, las reformas entrañarán por lo menos cierta privatización, así como la 
liberalización del comercio, para lograr un servicio adecuado. Ahora bien, los gobiernos tienen una función 
normativa para prevenir prácticas anticompetitivas que afecten al acceso a las redes y garantizar un servicio 
universal.

Los servicios financieros son de importancia crucial en el proceso de transferir la propiedad de los productos a 
través de las fronteras y cubrir los riesgos asociados con las corrientes comerciales internacionales. La fijación 
de los precios de esos servicios y su calidad son elementos fundamentales de los costos de transacción en que 
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incurren los comerciantes. Como la necesidad de financiación exterior difiere de unos sectores a otros, el costo 
del crédito y la posibilidad de acceder a él afectan también a la ventaja comparativa. El comercio de servicios 
financieros puede aumentar la eficacia del sistema financiero, aunque este sector se enfrenta con problemas 
especiales, ya que la liberalización del comercio, junto con la liberalización de las corrientes internacionales 
de capital y una reglamentación débil, puede contribuir a la desestabilización del sector financiero. Si bien la 
liberalización del comercio no requiere la apertura por lo que respecta a la cuenta de capital, una liberalización 
significativa requiere cierto grado de apertura a las corrientes internacionales de capital. Esa apertura tendría 
que estar protegida por reglamentación apropiada y cooperación internacional en materia de supervisión 
y vigilancia. En términos más generales, una reglamentación cautelar adecuada, con o sin participación 
extranjera en el sector financiero, es una condición previa para la estabilidad macroeconómica.

El sector de los servicios prestados a las empresas está creciendo rápidamente, tanto en lo que se refiere 
al comercio nacional como al internacional. La posibilidad de adquirir servicios especializados de fuentes 
exteriores reduce los costos, crea puestos de trabajo y brinda posibilidades de transferencia de tecnología. 
Un beneficio especial derivado de un sector de servicios prestados a las empresas en expansión es que los 
servicios ofrecidos permiten a las pequeñas y medianas empresas entrar en mercados que de otro modo serían 
inaccesibles para ellas.

Estructura de los mercados, externalidades e intervención de política

Los países no podrán obtener íntegramente los beneficios de la liberalización del comercio si los 
mercados no funcionan eficazmente.

Si el funcionamiento de los mercados internos de productos, o de los mercados de capital y mano de obra 
(mercados de los factores), es mediocre, disminuirá la capacidad de los agentes económicos para realizar 
ajustes y aprovechar las nuevas oportunidades comerciales. La fuente del mal funcionamiento de los 
mercados puede estar relacionada con conductas anticompetitivas, aspectos de la política gubernamental o 
externalidades a los que los mercados no pueden responder plenamente. Por consiguiente, tal vez se necesiten 
políticas correctivas que aumenten el grado de apertura a la competencia de los mercados y aborden las 
externalidades positivas y negativas.

A menudo se necesitan políticas en materia de competencia para obtener los beneficios resultantes 
de la liberalización.

Las políticas en materia de competencia y comercio comparten el objetivo de promover la competencia y lograr 
eficiencia. La liberalización del comercio y las inversiones internacionales aumenta la competencia extranjera 
con la que se enfrentan los productores nacionales. En este sentido, una pequeña economía dependiente 
del comercio con políticas liberales en materia de comercio e inversión tal vez pueda utilizar vinculaciones 
con el mundo exterior para fomentar la competencia. No obstante, no siempre bastan regímenes liberales 
de comercio e inversión para lograr mercados competitivos. Hay otros impedimentos a la apertura de los 
mercados a la competencia que pueden requerir una respuesta normativa de los gobiernos.

Se examinan dos ejemplos para mostrar cómo la apertura requiere el complemento de una política de 
competencia para obtener íntegramente los beneficios de la liberalización del comercio. Uno se refiere a las 
fusiones transfronterizas y el otro a los cárteles internacionales. Primero: si bien las fusiones pueden reportar 
los beneficios económicos de las economías de escala, la utilización común de conocimientos tecnicoprácticos, 
etc., la menor rivalidad en el mercado puede tener efectos anticompetitivos. En estos casos, la regulación de 
las fusiones limitaría los efectos del comportamiento anticompetitivo en el comercio internacional y aumentaría 
los beneficios para los consumidores. Segundo: los exportadores extranjeros pueden ser miembros de un 
cártel cuyo objetivo sea reducir la producción y aumentar los precios. En este caso, aun cuando no existan 
obstáculos al comercio o los que existan sean reducidos, los beneficios del libre comercio no llegarán a los 
consumidores, ya que el cártel se confabulará para mantener altos los precios. Las pruebas disponibles indican 
que proporciones importantes de las importaciones de los países en desarrollo se vieron afectadas por cárteles 
internacionales contra los que se procedió en el decenio de 1990.
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La cuestión de cuál es la mejor manera de hacer frente a los efectos internacionales de comportamientos 
anticompetitivos ha sido objeto de acalorado debate. Se han examinado tres amplios enfoques: armonizar 
las leyes y prácticas nacionales en materia de competencia (convergencia); aumentar la cooperación entre 
las autoridades nacionales encargadas de las cuestiones relacionadas con la competencia; y crear un marco 
multilateral. Sea cual fuere la opción o combinación de opciones que se elija, la necesidad de cierto grado 
de cooperación internacional no ofrece duda y es probable que esa cooperación se intensifique e implique 
activamente con el tiempo a un número cada vez mayor de países.

Las políticas normativas o fiscales para abordar las externalidades forman parte de un marco 
coherente para el crecimiento y el desarrollo…

Por externalidades se entiende las consecuencias de decisiones económicas que no se dirimen por conducto 
del mercado. Aunque las externalidades pueden tener efectos importantes, sus beneficios (en el caso de una 
externalidad positiva) o sus costos (en el caso de una externalidad negativa) no se reflejan en los precios del 
mercado. De ahí que los consumidores y los productores, cuyo comportamiento depende de esas señales del 
mercado, no puedan tener en cuenta esos costos o beneficios adicionales.

…y las políticas para abordar los problemas de la degradación del medio ambiente constituyen un 
buen ejemplo.

En el caso del comercio y el medio ambiente, la existencia de externalidades negativas puede hacer que 
la liberalización del comercio produzca resultados no deseados. Como los productores y los consumidores 
no se enfrentan con el costo íntegro de sus acciones y consideran que los recursos ambientales son bienes 
libres, cabe la posibilidad de que el comercio pueda tener como resultado una escala de actividad económica 
superior a la óptima y producir daños ambientales.

Una manera de corregir las externalidades negativas es aplicar a la actividad que genera la externalidad un 
impuesto equivalente al daño ambiental marginal que causa (el impuesto Pigouvian). El principio fundamental 
es que el impuesto Pigouvian debe aplicarse directamente a la actividad que genera la externalidad negativa. 
Pese a la posición central de esta idea en la teoría económica, los gobiernos no hacen mucho uso de los 
impuestos ambientales. La mayoría prefieren perseguir los objetivos ambientales mediante medidas de mando 
y control: por ejemplo, normas de rendimiento o tecnologías obligatorias, licencias, permisos, disposiciones 
sobre zonificación, registro, u otras disposiciones. La preferencia por una intervención directa se debe a las 
preocupaciones de distribución, la incertidumbre sobre los costos y beneficios de supresión o mitigación, y 
los costos de vigilancia y aplicación. Independientemente de las medidas específicas que se utilicen (ya sean 
impuestos sobre las emisiones o medidas de mando y control), si la liberalización del comercio va acompañada 
de medidas ambientales apropiadas se logran mayores ingresos y una mejor calidad ambiental. La liberalización 
del comercio crea beneficios económicos derivados de la explotación de la ventaja comparativa de un país. 
Si algunos de esos beneficios van acompañados de mayores emisiones o contaminación, la aplicación de 
medidas encaminadas a mitigar esos efectos contribuye a preservar los beneficios de la liberalización.

La utilización de medidas comerciales para abordar las externalidades ambientales es sólo una 
respuesta subóptima.

¿Pero qué ocurre si las políticas nacionales carecen de coherencia y los países no corrigen las externalidades 
ambientales? ¿No podrían utilizarse medidas comerciales para remediar el daño ambiental? La utilización 
de una medida comercial -ya sea aplicada por un país importador o un país exportador- para abordar un 
problema ambiental constituiría una respuesta de política subóptima. La opción óptima sigue siendo aplicar 
una medida correctiva a la fuente de la externalidad. Esta conclusión se mantiene incluso en el caso de una 
externalidad de carácter transfronterizo o mundial. Por otra parte, cuando los riesgos ambientales que afectan 
al patrimonio común mundial son un síntoma de pobreza y subdesarrollo, las transferencias financieras o 
la prestación de asistencia técnica serían instrumentos de política mucho más efectivos que las medidas 
comerciales restrictivas.
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La creación de conocimientos es de importancia crítica para el crecimiento y las externalidades en 
materia de conocimientos trascienden las fronteras nacionales…

La creación de conocimientos es de importancia fundamental para explicar la senda de crecimiento a largo 
plazo de los países. Su importancia puede deducirse del hecho de que la productividad es a menudo por sí 
sola la principal fuente de crecimiento, lo que explica un crecimiento medio del PIB ligeramente superior al 40 
por ciento en los países de la OCDE.

Existen externalidades en materia de conocimientos porque el consumo de conocimientos no entraña 
competencia: en otras palabras, una vez adquiridos los conocimientos, su utilización por unos no reduce 
la capacidad de otros para utilizarlos con fines similares o diferentes. Por otra parte, los efectos positivos 
indirectos de los conocimientos y la creación de conocimientos no se detienen en las fronteras de un país. 
Hay una serie de posibles conductos para la transmisión internacional de los conocimientos, entre ellos el 
comercio internacional, el movimiento de personas físicas (en particular, pero no sólo, el personal científico) y 
las inversiones transfronterizas directas.

…y las políticas liberales en materia de comercio e inversiones, las inversiones en educación y 
la protección de la propiedad intelectual y las normas ayudan a los países a captar los efectos 
indirectos.

La necesidad de políticas públicas para fomentar la creación de conocimientos y su difusión obedece a 
que, por sí solas, las empresas tenderán a hacer inversiones insuficientes en investigación y desarrollo, al 
no poder apropiarse de los beneficios indirectos para otras empresas de sus actividades de investigación y 
desarrollo. Los efectos indirectos de la tecnología pueden tener dimensiones nacionales e internacionales. Las 
intervenciones públicas encaminadas a promover la transferencia y difusión de tecnología podrían incluir la 
financiación pública de actividades de investigación básica, ya sea en instituciones públicas o universidades, 
el establecimiento de leyes de protección mediante patentes, y bonificaciones fiscales por actividades de 
investigación y desarrollo.

Para los países que tratan de captar los efectos indirectos constituye una ventaja mostrar una buena disposición 
con respecto a las inversiones extranjeras directas, junto con la creación de un clima propicio a la transferencia 
y difusión de conocimientos. Las políticas que fomentan la competencia en los mercados internos pueden 
aumentar el ritmo de la transferencia de tecnología de las empresas transnacionales. La mejora de los niveles 
educativos y la preparación de la fuerza laboral nacional, así como el establecimiento de una protección 
adecuada de la propiedad intelectual y de normas, fomentarán también probablemente el aumento de las 
transferencias de tecnología y de los efectos positivos indirectos.

El libre comercio permite a los países beneficiarse de la función del comercio internacional como vehículo 
de externalidades relacionadas con los conocimientos. Los países no sólo obtienen beneficios (estáticos) de 
la liberalización del comercio en forma de una mayor eficiencia en la asignación de los recursos, sino que 
obtienen también los beneficios (dinámicos) de una mayor productividad que aumenta la tasa de crecimiento 
económico.

Gobierno e instituciones

La calidad de las instituciones es uno de los principales factores determinantes de la medida en que 
funcionan bien los mercados …

El concepto de institución incorpora varios elementos: normas de conducta formales e informales, medios y 
maneras de hacer cumplir esas normas, procedimientos para la mediación en conflictos, sanciones en caso 
de infracción de las normas, y organizaciones que apoyen las transacciones de mercado. Hace ya tiempo que 
se reconoce que la calidad de las instituciones es un elemento importante del buen funcionamiento de un 
mercado. Por consiguiente, es probable que el estado de las instituciones afecte a la cantidad de comercio y 
bienestar generada por la liberalización del comercio. También el nivel de aceptación social de la reforma del 
comercio puede verse afectado por las instituciones de un país.
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El desarrollo de las instituciones ayudará a reducir los costos de transacción de los participantes en el mercado 
y a aumentar de esa manera la eficiencia de los mercados. Si las instituciones funcionan eficazmente, i) 
servirán de canales de información sobre las condiciones de los mercados, los productos y los participantes; 
ii) reducirán los riesgos, al definir y hacer respetar los derechos de propiedad y los contratos; iii) limitarán 
las intervenciones arbitrarias en los mercados de los políticos y los grupos de intereses; y iv) salvaguardarán 
la competencia en los mercados. A los extranjeros que comercian con un país les preocupa especialmente 
la disponibilidad de información y la evaluación de los riesgos. Aunque un país reduzca sus obstáculos al 
comercio, los extranjeros podrán mostrarse reacios a comerciar con él si, por ejemplo, no creen que puedan 
hacerse cumplir los contratos o no están seguros de que se realicen los pagos.

…y existe una relación positiva entre la calidad de las instituciones y la apertura.

En el Informe se demuestra la existencia de una fuerte relación positiva entre la calidad de las instituciones y 
la apertura. La calidad de las instituciones se mide por tres indicadores: efectividad del gobierno, imperio de 
la ley y lucha contra la corrupción. Cuanto mejor sea la calidad de las instituciones, mayor será la diferencia 
que representará que el país tenga aranceles altos o bajos. Si la variable compuesta utilizada para medir la 
corrupción indica que ese problema es suficientemente grave, la reducción de los aranceles puede no tener 
efecto alguno en la apertura.

La calidad de las instituciones públicas influye en el grado de aceptación social de la liberalización 
del comercio durante el proceso de ajuste y después.

La aceptación social de la liberalización del comercio es importante durante el período de ajuste a la reforma 
y también después de haberse adaptado la economía a la nueva situación. Es probable que la carga del ajuste 
a la liberalización del comercio se concentre en el sector que compite con las importaciones y pueda dar lugar 
a resistencia contra la reforma, aun cuando ésta sea beneficiosa para la economía en su conjunto y también, 
a largo plazo, para muchos de los trabajadores empleados en el sector que compite con las importaciones. 
Hay dos principales enfoques para aumentar la aceptación social de la reforma comercial. Uno se centra en 
la creación, lo más rápidamente posible, de “ganadores” como consecuencia de esa reforma, con el fin de 
contrarrestar las presiones contra la liberalización del comercio. Ello puede lograrse, por ejemplo, mediante 
políticas que aumenten la cantidad y la calidad de la información sobre los nuevos mercados de exportación 
disponibles para exportadores potenciales. El otro enfoque se centra en reducir al mínimo las pérdidas de 
aquellos a los que perjudique el ajuste, por ejemplo mediante el establecimiento de redes de seguridad social 
(polarizadas y temporales).

Incluso después de una liberalización del comercio satisfactoria, los gobiernos pueden tener que responder 
a los efectos negativos a largo plazo que sufren algunos agentes económicos: por ejemplo, los efectos 
de distribución y un aumento de los riesgos exteriores. Los efectos de distribución de la liberalización del 
comercio pueden ir en la dirección de una mayor o menor desigualdad de los ingresos, según la ventaja 
comparativa del país que realice la liberalización, sus pautas de protección antes de la liberalización y el 
funcionamiento del mercado laboral. Si aumenta la incertidumbre total o la desigualdad, la aceptación social 
de la reforma comercial podría verse socavada. Esto puede evitarse si las instituciones públicas intervienen más 
intensivamente en el suministro de seguros (por ejemplo, contra el desempleo) cuando la apertura aumente 
considerablemente los riesgos netos del país (el comercio puede también reducir los riesgos internos), y en la 
redistribución de la riqueza cuando la apertura contribuya a un aumento de la desigualdad.

Coherencia de las políticas y cooperación internacional

La cooperación internacional puede ayudar de varias maneras a los gobiernos nacionales a obtener 
mayores beneficios de estructuras de políticas coherentes en el plano nacional…

En la esfera de la liberalización del comercio, una acción colectiva de los gobiernos para reducir los obstáculos 
al comercio contribuye a disminuir el riesgo de que algunos países puedan obtener ventajas en materia 
de relación de intercambio a expensas de otros, con lo que se crea un incentivo para una apertura de los 
mercados mutuamente ventajosa que tal vez no existiría en otro caso. Una acción colectiva para liberalizar 
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el comercio genera también un mayor apoyo interno a un comercio más libre al implicar los intereses de las 
industrias exportadoras que saldrán ganando de la reducción de los obstáculos en otros países. Por último, los 
acuerdos comerciales internacionales ayudan a las personas encargadas de adoptar las decisiones a formular 
políticas de promoción del comercio de manera que sea más difícil para los grupos de intereses nacionales 
impugnarlas.

Como ya se ha indicado, se precisa cooperación para abordar los efectos indirectos internacionales en esferas 
tales como la política ambiental y la divulgación de los conocimientos. En el examen que se hace en el 
Informe sobre la política de competencia se identifica otro caso en el que la cooperación internacional reporta 
beneficios comunes. Las normas que requieren un compromiso previo de los gobiernos en relación con las 
políticas que aplicarán, así como la aceptación de un mecanismo de solución de diferencias, reducen el riesgo 
de incertidumbre. La cooperación internacional reduce asimismo los costos de transacción, proporciona a los 
agentes económicos y a los gobiernos una mayor cantidad de información, y en algunos casos disminuye 
los riesgos de deficiencias normativas. Puede desempeñar también una función valiosa en el aumento de la 
infraestructura y el capital humano en los países de bajos ingresos, con lo que les ayudará a aprovechar mejor 
las oportunidades ofrecidas por la economía internacional.

…pero los acuerdos de cooperación a nivel internacional pueden entrañar diferentes grados de 
compromiso…

Los gobiernos tienen que decidir hasta qué punto desean atarse las manos mediante compromisos 
internacionales y determinar en qué medida la uniformidad de las políticas favorece los intereses nacionales. 
A un nivel mínimo de cooperación internacional, los gobiernos pueden limitarse práticamente a intercambiar 
información. La celebración de consultas implica una forma ligeramente más sólida de compromiso 
internacional, en tanto que la coordinación puede conducir a un acuerdo sobre la adopción de posiciones de 
política particulares. Por último, los gobiernos pueden comprometerse explícitamente a observar un régimen 
de política común lleno de mecanismos de observancia, como el de la Organización Mundial del Comercio.

…y, desde la perspectiva de la coherencia, el nivel óptimo de cooperación internacional no es 
necesariamente el que trata de lograr el máximo nivel posible de compromiso.

Un requisito previo fundamental para una cooperación internacional efectiva es que los organismos 
administrativos encargados de las tareas pertinentes posean la información y los instrumentos de política 
necesarios para desempeñar sus funciones. En segundo lugar, es posible que los gobiernos no tengan una 
idea lo bastante parecida de los beneficios que reportarán los compromisos internacionales en determinadas 
esferas, o que no estén de acuerdo en la manera en que hayan de distribuirse las cargas, para llegar a un 
acuerdo útil. Las dificultades de esa naturaleza aconsejarían optar por formas menos estrictas de cooperación, 
y la persistencia en tratar de lograr mayores compromisos podría traducirse en relaciones coercitivas e 
inestables que con el tiempo podrian tener consecuencias negativas para el bienestar. En tercer lugar, los 
gobiernos podrían sentirse tentados a evitar la responsabilidad y las censuras atribuyendo los problemas de 
política al contexto internacional cuando las soluciones reales se hallen a nivel nacional.

La función de la OMC en la promoción de la cooperación internacional en cuestiones comerciales 
ha prestado una valiosa contribución al buen gobierno de la economía.

Los gobiernos han demostrado reiteradamente su compromiso de cooperar en la OMC. Las pruebas más 
claras de ese compromiso quedan de manifiesto en las rondas de negociaciones comerciales, los continuos 
esfuerzos encaminados a la creación de normas para el desarrollo del comercio, la observancia genralizada del 
sistema de solución de diferencias y el constante aumento del número de Miembros. Este radical progreso en 
la cooperación internacional en el marco de la OMC implica una percepción común de que merece la pena 
preservar la Organización: es decir, de que se obtendrán más beneficios de mantener el sistema mediante 
un comportamiento en materia de políticas basado en compromisos comunes que de acciones nacionales 
independientes. Ahora bien, en cualquier momento los gobiernos pueden tener opiniones diferentes sobre 
la magnitud de la liberalización del comercio que debe emprenderse y por quién, y sobre qué derechos y 
obligaciones deben establecer las normas y qué materias han de abarcar. Esas diferencias de intereses y 
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prioridades reflejan un alto grado de variación entre los Miembros en varios aspectos: entre ellos, tamaño, 
niveles de ingresos, grado de apertura, necesidades de desarrollo, y capacidad para absorber los cambios y 
beneficiarse de ellos. Son diferencias que sólo se abordarán si los gobiernos siguen considerando valiosa la 
cooperación en el marco del sistema de la OMC y demuestran disposición a contraer compromisos previos 
sobre políticas y normas de conducta convenidas.




