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1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial del Comercio (OMC) desempeña un papel

crucial en la regulación y facilitación del comercio internacional,

proporcionando un marco de normas, principios y procedimientos que

facilita las transacciones y la resolución de conflictos comerciales. Sin

embargo, la integración y participación efectiva de los países en

desarrollo en la economía global, y su capacidad para beneficiarse del

comercio internacional, siguen siendo desafíos significativos. A pesar de

los esfuerzos de la entidad y de otras organizaciones internacionales

para apoyar el desarrollo y la integración económica de estos países, las

barreras estructurales, las asimetrías en la capacidad de negociación y

las limitaciones en la infraestructura comercial y productiva tienden a

limitar sus oportunidades y beneficios en ese ámbito
1
.

La elección de este tema para el II Anuario ILA de Derecho Internacional

radica en la importancia del comercio internacional para el desarrollo

económico y social de los países en vías de industrialización
2
. A pesar

de sus desafíos
3
(como, por ejemplo, la desigualdad económica y social,

el impacto sobre el medioambiente y la explotación laboral), la

integración económica, tanto regional como mundial, ofrece

significativas oportunidades para el crecimiento y mejora de las

condiciones de vida en esos países (aumento del comercio,

especialización y eficiencia, acceso a mercados, inversión extranjera

directa, diversificación de riesgo, beneficios al consumidor, estímulo a la

competencia, cooperación política y cultural, reducción de conflictos
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-debido a la dependencia económica mutua-, impulso al desarrollo

sostenible, etc.)
4
. La literatura jurídica sobre cómo la OMC puede

facilitar la integración de los países en desarrollo en la economía

mundial es aún muy escasa y merece mayor atención por parte de los

estudiosos del Derecho Internacional.

2. BARRERAS COMERCIALES Y PAÍSES EN DESARROLLO

A pesar del loable esfuerzo de la actual Directora General de la OMC, la

Sra. Okonjo-Iweala, por mejorar la participación equitativa de los países

en desarrollo en la economía global, la revisión y efectiva

implementación de políticas comerciales -tanto arancelarias como no

arancelarias- favorables a esos países representa un reto gigantesco.

Esto se debe, en gran parte, a la falta de un verdadero interés por parte

de las naciones desarrolladas en abrir sus mercados a los productos de

los países en vías de desarrollo, sobre todo en periodos de crisis

económica o inestabilidad.

En estos contextos críticos, los países desarrollados alegan con

frecuencia que enfrentan riesgos de competencia desleal y dumping
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social, debido a los bajos salarios y las precarias condiciones laborales

existentes en los países en desarrollo. También apuntan a la falta de

compromiso con estándares medioambientales como una razón para

limitar el acceso a sus mercados
7
. No obstante, esta postura obvia un

problema estructural: las reglas comerciales actuales se han diseñado

en gran medida a favor de las naciones más ricas, sin tener en cuenta

las realidades y necesidades específicas de los países en desarrollo. Es

aquí donde deberían entrar en juego las disposiciones especiales y

diferenciadas que favorezcan a estos últimos, orientándose hacia

sectores en los que los países en desarrollo tienen ventajas

comparativas, como la agricultura y las manufacturas de bajo costo. La

piedra en el camino es que la incorporación de tales medidas en

acuerdos comerciales implicaría una reconfiguración del sistema de

comercio global tal y como lo conocemos, algo que los miembros más

poderosos de la OMC son reacios a aceptar. En este sentido, se plantea

un dilema ético: ¿hasta qué punto los países desarrollados están

realmente dispuestos a renunciar a una parte de sus privilegios para

facilitar una globalización más justa e inclusiva?

De cualquier modo, no bastaría revisar y equilibrar las normas

comerciales, algo muy complejo y de difícil concreción, sino que la OMC

también debería impulsar incesantemente la transferencia de tecnología

y conocimientos hacia los países en vías de desarrollo. Este enfoque

formaría parte de una estrategia más amplia orientada a su integración

económica global. Para llevar a cabo esta visión, sería necesario

establecer una colaboración más estrecha con otras entidades

internacionales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Banco Mundial y el Fondo

Monetario Internacional (FMI). En nuestro modo de ver, estas alianzas

deberían concretarse en programas de desarrollo económico holísticos,

centrados en la construcción de capacidades, la mejora de

infraestructuras y el fomento de la inversión en sectores clave. De esta

manera, no sólo se facilitaría a los países en vías de desarrollo el acceso

a los mercados globales, sino que también se les dotaría de las

herramientas necesarias para competir de manera efectiva. La OMC

tendría que asumir un papel de liderazgo en la coordinación de estas

iniciativas interinstitucionales para intentar asegurar que las políticas

comerciales se integren de forma coherente en un enfoque más amplio,
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cuyo objetivo último sea el desarrollo económico sostenible de todos sus

miembros. En este sentido, es crucial que la entidad también preste

atención a aspectos como la sostenibilidad medioambiental y la equidad

social, garantizando que el crecimiento económico beneficiará a todos

los sectores de la sociedad.

El desánimo y la desconfianza que sienten los países en desarrollo hacia

las grandes instituciones supranacionales, especialmente la OMC y el

FMI, han propiciado nuevas y diversas iniciativas de realineamiento

internacional. Un ejemplo ilustrativo es la reciente decisión tomada al

final de agosto de 2023 durante la XV Cumbre de los BRICS (Brasil,

Rusia, India, China y Sudáfrica) de incorporar a seis nuevos miembros

-de los 30 interesados en unirse al bloque- a partir de enero de 2024:

Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e

Irán.

Esta ampliación tiene como propósito, en un primer momento, el

fortalecimiento de la influencia geopolítica del grupo, y, en un segundo,

el establecimiento de las bases fundamentales para una transformación

profunda del sistema financiero internacional, asentada desde hace

décadas, en su mayor parte, sobre el dólar estadounidense como divisa

de reserva global. De hecho, los BRICS están explorando la posibilidad

de efectuar su comercio en una moneda diferente, posiblemente el yuan

chino
8
.

Este realineamiento conlleva a una colaboración más estrecha en

ámbitos como la tecnología, la energía (los miembros del grupo

sumarían el 42% de la oferta mundial de crudo, consolidando así los

acuerdos previamente alcanzados en el marco de la OPEP+)
9
y el

desarrollo sostenible. Los países que se incorporen a partir del 1 de

enero de 2024 tendrán la oportunidad de acceder a mercados más

amplios, y a la vez más acogedores, menos hostiles, lo cual impulsará

proyectos de infraestructura colaborativos. Esta dinámica, a su vez,

estimulará sus economías locales e incrementará el número de países

interesados en unirse al bloque, como podría ser el caso de Turquía. Por
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esta razón el eje principal del grupo ampliado será el pragmatismo en

las relaciones internacionales. El plan ideológico que une a todos sus

miembros, actuales y futuros, es la imperiosa voluntad de ocupar un

espacio mayor en un renovado sistema financiero y comercial

internacional.

Sea con este bloque (BRICS) o con cualquier otro, el tema de las

barreras comerciales siempre ha sido considerado esencial. Según su
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naturaleza, estos obstáculos suelen ser agrupados en dos grandes

categorías: arancelarios y no arancelarios.

3. BARRERAS ARANCELARIAS

Las barreras arancelarias al comercio son, esencialmente, impuestos o

tarifas establecidos a bienes importados al cruzar las fronteras

nacionales. Su aplicación varía en función de algunos principios

jurídicos ampliamente acordados y reconocidos en la sociedad

internacional:

El Principio de Trato Nacional, que establece que los bienes

importados deben ser tratados de manera no menos favorable que

los productos nacionales una vez que ingresan al mercado del

país importador. En otras palabras, los aranceles no deben ser

utilizados de manera discriminatoria para proteger la producción

nacional
12
.

El Principio de la Nación Más Favorecida (NMF): en el caso de

que un país otorgue beneficios comerciales (reducciones

arancelarias o cualquier otro trato favorable) a otro miembro en

particular, entonces ese mismo país deberá extender

automáticamente esos mismos beneficios a todos los demás

miembros de la OMC (a menos que se haya acordado una

excepción)
13
.

El Principio de la Reducción de los Aranceles, que tiene como

objetivo fundamental abaratar el intercambio comercial y, con

eso, promover la liberalización del comercio internacional. Desde

el tiempo del GATT 1947, este propósito se logra a través de las

denominadas rondas de negociaciones
14
.

El Principio de la Valoración (aranceles Ad-Valorem y

Específicos): los aranceles ad-valorem se calculan como un

porcentaje del valor del bien importado, mientras que los

aranceles específicos se establecen como una cantidad fija por
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unidad de producto importado. Ambos constituyen uno de los

ejes vertebradores del sistema multilateral de comercio
15
.

El Principio de la Excepción, también denominado Principio de

Salvaguardia (o Principio de la Adopción de Medidas de

Salvaguardia): aunque la OMC busca la reducción generalizada

de los aranceles entre sus miembros, algunos países pueden -con

la debida autorización de la entidad- aplicar medidas

excepcionales, de salvaguardia temporales, para proteger a sus

industrias nacionales en situaciones de crisis y/o vulnerabilidad.

Estas medidas, naturalmente, deben estar justificadas y sujetas a

ciertas condiciones para evitar su aplicación abusiva
16
.

El Principio de la Diferenciación (o Principio de la

Diferenciación entre Países Desarrollados y en Desarrollo): los

miembros de la OMC se clasifican en dos categorías principales:

desarrollados y en desarrollo. Especialmente desde la Ronda

Tokio del GATT 1947 (1973-1979), los países en desarrollo a

menudo tienen mayor flexibilidad en la aplicación de aranceles y

otros compromisos comerciales, debido a sus necesidades de

desarrollo económico.
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De un modo general, la actual estructura normativa de la OMC

presenta un dilema para los países en desarrollo: por un lado, la

transparencia y la predictibilidad fomentadas por la entidad ofrecen un

terreno más nivelado para competir en los mercados globales; pero por

otro, las medidas de salvaguardia y los complejos requisitos para

aplicar aranceles protectores obstaculizan la capacidad de estos países

para proteger sus industrias vulnerables, incipientes o emergentes de la

competencia extranjera. Habría que recordar el siguiente hecho: las

reglas y las políticas de la entidad, desde el tiempo del GATT 1947, son,

en gran parte, el resultado de las dinámicas de poder y las

negociaciones entre las economías más grandes y desarrolladas. Los

países en desarrollo a menudo carecen de recursos para navegar el

sistema burocrático de la OMC, y la paralización del Órgano de

Apelación
23
dificulta aún más la resolución de disputas.

Además de su función recaudatoria (algunos países dependen

significativamente de los ingresos arancelarios, especialmente aquellos
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Los aranceles son el eje central de casi todas las negociaciones en

acuerdos comerciales, tanto bilaterales como multilaterales. Para

entender su importancia, basta con señalar que las elevadas tarifas

arancelarias en mercados desarrollados dificultan la expansión de

sectores clave para los países en vías de desarrollo, tales como la
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Los principales problemas observados con los aranceles son los

siguientes, en nuestro modo de ver:

3.1. Los picos arancelarios

Los productos textiles y del vestido también se enfrentan a esos picos.

Durante años, algunos tipos de ropa de algodón, lana y sintéticos
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importados tuvieron aranceles de dos dígitos en los Estados Unidos

(ciertos tipos de suéteres y camisas podían enfrentar aranceles entre el

15% y 30%), notablemente más altos que el promedio arancelario

general del país
29
. Algo similar ha ocurrido en el ámbito de la Unión

Europea. A pesar de tener un promedio arancelario general más bajo

para muchos productos, ciertos artículos textiles y de vestimenta, como

algunos tipos de ropa de cama y toallas, han enfrentado picos

arancelarios en el mercado europeo
30
. Canadá y Japón también

practicaron picos arancelarios respecto a diversos productos. El primero

con relación a una amplia gama de artículos de vestimenta (ciertos tipos

de calzado y ropa exterior), especialmente aquellos de origen no

preferencial (es decir, que no provenían de países con los que Canadá

tenía acuerdos comerciales específicos). En lo que concierne a Japón,

los picos fueron establecido para algunos tipos de tejidos de lana

(especialmente la no cardada ni peinada y otros productos intermedios),

tejidos sintéticos (incluidos aquellos hechos de filamentos), tejidos

especiales (utilizados para aplicaciones técnicas o industriales) y

productos de ropa y confecciones (particularmente aquellos

considerados de lujo o de alta calidad)
31
.

Algunos productos de la pesca también estuvieron sometidos durante

un largo período de tiempo a picos arancelarios: filetes de pescado

congelados, camarones y langostinos (especialmente los preparados o

conservados), conservas de pescado (atún enlatado, sardinas y

anchoas), moluscos y crustáceos (almejas, mejillones, pulpos y

cangrejos), productos procesados o con valor añadido (ahumados,

salados, en conserva o preparados de alguna otra manera), bacalao,

productos de salmón (fresco, congelado, ahumado), etc. Países como

Estados Unidos lo hicieron para ciertos productos pesqueros

importados de regiones con las que no tiene acuerdos de libre comercio,

pero en el caso de la Unión Europea, su imposición ha sido establecida
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La Unión Europea también ha aplicado picos arancelarios para los

automóviles importados de países con los que no tiene acuerdos
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comerciales preferenciales. Bajo la bandera de la protección de la

industria automotriz regional (Volkswagen, Renault, Fiat Chrysler, etc.),

ha logrado que los automóviles producidos en sus Estados miembros

fuesen más competitivos en términos de precio en comparación con los

fabricados en otros países. En otro contexto, la Unión Europea también

ha aplicado aranceles excepcionalmente elevados a los productos

cerámicos provenientes de China bajo la alegación de dumping (la

práctica de vender productos en un mercado extranjero a un precio

inferior al costo de producción o al precio en el mercado nacional del

país exportador)
38
. En este caso, técnicamente, los picos son

considerados aranceles compensatorios, cuyo propósito es igualar los

precios de importación con los precios internos (o para contrarrestar el

efecto negativo del dumping en su mercado interno).

Muchos otros países también aplicaron -o aplican- picos arancelarios,

como India, Argentina o Brasil, por lo que se evidencia que esa

herramienta es utilizada también por países en desarrollo. India, por

ejemplo, ha incrementado y mantenido aranceles elevados para los

automóviles y autopartes, con el propósito de proteger su industria

automotriz doméstica, cuyo principal beneficiado ha sido el gigante

industrial Tata Motors. Bajo el argumento de fomentar la producción

local, su gobierno también incrementó los aranceles a varios productos

electrónicos y electrodomésticos importados, crispando aún más su

delicada relación con China, gran exportador de esos artículos. Con

relación a Argentina, la aplicación de esos picos ha abarcado, entre

otros, los productos electrónicos. En Brasil, algo similar, ya que el país

ha tenido históricamente tarifas más altas para ciertos productos

tecnológicos y de informática, en parte para fomentar la producción

nacional
39
.

Por último, existen varios ejemplos de la aplicación de picos

arancelarios para productos cárnicos, con el propósito de favorecer a la

industria nacional de la carne, limitar la competencia extranjera y

estimular la producción local. Estados Unidos, por ejemplo, ha

implementado en el pasado aranceles elevados sobre la importación de

carne de res en un esfuerzo por proteger a los productores locales. En

2018, el gobierno estadounidense aplicó aranceles del 50% al 100%

sobre las importaciones de este tipo de carne procedentes de la Unión
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Europea, Canadá y México, como parte de una disputa comercial. Los

países más afectados fueron Irlanda y Dinamarca. Ese mismo año

(2018), China, el mayor consumidor mundial de carne de cerdo, sufrió

un devastador brote de peste porcina africana que aniquiló gran parte

de su producción local. Para compensar la escasez, su gobierno redujo

aranceles con el objetivo de aumentar sus importaciones de este tipo de

carne. No obstante, en 2020, la dinámica cambió drásticamente: en

medio de tensiones geopolíticas en el Pacífico, el gobierno chino impuso

aranceles del 72% sobre las importaciones procedentes de Australia,

uno de sus proveedores clave
40
. Este acto no solo infligió un golpe

considerable a la industria porcina australiana, sino que también

exacerbó tensiones políticas preexistentes, demostrando cómo las

complejidades de las rivalidades geopolíticas pueden atravesar y

desestabilizar las cadenas de suministro globales. Lo que esto revela es

que, para los países en desarrollo que buscan maximizar los beneficios

del comercio internacional, las reglas del juego son intrínsecamente

volátiles y están sujetas a factores que van más allá de la mera oferta y

demanda. Aquí radica la paradoja: mientras que el comercio

internacional ofrece oportunidades para el crecimiento y la

diversificación económica, también expone a los países a una forma

sutil pero penetrante de vulnerabilidad, en la que sus economías

pueden quedar rehenes de las fluctuaciones políticas y económicas de

las potencias globales.

La Unión Europea aplicó en el pasado aranceles elevados sobre la

importación de carne de pollo, en un intento de proteger a sus

productores locales y, presuntamente, asegurar que sus estándares de

calidad y seguridad alimentaria fuesen cumplidos. Uno de los episodios

más conocidos, que generó un importante conflicto diplomático, fue el

establecimiento en el año 2019 de aranceles antidumping a las

importaciones de carne de pollo deshuesada y separada de Brasil, país

entonces acusado por la Comisión Europea de realizar prácticas

comerciales desleales en este sector
41
.

A su vez, India, país con una fuerte tradición vegetariana, impuso

aranceles elevados a la importación de varios tipos de carne, incluida la
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La imposición de picos arancelarios no es simplemente un asunto

técnico dentro de las normativas de la OMC; es una estrategia

sumamente contundente que tiene un profundo impacto en el escenario

global, especialmente para los países en desarrollo. Esta práctica, que

se disfraza de legalidad, en realidad socava las reglas de juego

equitativas y perpetúa una asimetría económica que se arraiga en el

mismo núcleo del sistema de comercio internacional.

Los países desarrollados y en desarrollo implementan estos altos

aranceles en sectores que consideran estratégicos o sensibles, pero el

costo que pagan estos últimos es desproporcionadamente elevado. Los

países más ricos con frecuencia limitan el acceso a mercados de alta

renta para los productos en los cuales los países más pobres tienen

ventajas comparativas. Este cerco arancelario resulta en un doble golpe

para estas naciones: no solo se ven privadas de los mercados donde

podrían competir de manera más efectiva, sino que esta limitación

también erosiona sus oportunidades para un crecimiento económico

sostenible. Este problema es aún más insidioso de lo que parece a

simple vista. La imposición de picos arancelarios es como una “puerta

cerrada” que no solo guarda los tesoros de las economías desarrolladas,

sino que también atrapa a los países en desarrollo en un ciclo de

pobreza y dependencia
43
, pues impulsan economías monoproductoras o

especializadas en sectores de baja tecnología y bajo valor añadido. Se

les niega la oportunidad de diversificarse y de ascender en la cadena de

valor global.

La innovación y el desarrollo del capital humano, que son la esencia

misma de cualquier estrategia de desarrollo a largo plazo, son

desincentivados en un ambiente en el cual las inversiones en esos

ámbitos parecen destinadas a no rendir frutos. La agricultura es un

caso ejemplar de cómo la imposición de aranceles en productos
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primarios fomenta la dependencia en los países en desarrollo: se les

obliga a competir en un mercado global donde las cartas ya están

marcadas, perpetuando un estado de vulnerabilidad y limitando sus

opciones para diversificar sus economías. En última instancia, estos

picos arancelarios no son solo una táctica económica, sino un

verdadero instrumento de poder que refuerza estructuras económicas

globales desiguales y crea barreras casi insuperables para los países en

desarrollo. En este escenario, la libre competencia se convierte en un

mito y la globalización, lejos de ser un fenómeno equilibrador, actúa

como un mecanismo que agranda la brecha entre las naciones ricas y

pobres. Así, mientras que la OMC y otras instituciones internacionales

pueden alegar un compromiso con el comercio justo y equitativo, los

picos arancelarios se erigen como testamento de las verdaderas

dinámicas de poder que subyacen en el sistema de comercio global.

Hasta que no se aborde esta cuestión de forma efectiva, el ideal de un

mercado global verdaderamente inclusivo y equitativo seguirá siendo

una quimera.

3.2. Las escaladas arancelarias
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asimétrico. A medida que los países desarrollados aplican aranceles

más bajos a las materias primas y más altos a los productos

procesados, refuerzan una forma de dependencia económica que impide

que los países en desarrollo asciendan en la cadena de valor global. En

efecto, los países ricos mantienen un control casi monopólico sobre las

industrias de alto valor añadido, mientras relegan a los países pobres al

papel de proveedores de materias primas.

Esta barrera tiene implicaciones políticas y sociales de gran alcance.

Los países en desarrollo se encuentran a menudo en una posición más

débil para negociar acuerdos comerciales y son más susceptibles a las

presiones económicas y políticas ejercidas por las potencias globales.

Esta dinámica perpetúa un ciclo de pobreza y desigualdad, y fortalece

las estructuras de poder existentes en el ámbito global. En el panorama

más amplio del comercio internacional, la escalada arancelaria se erige

como un lastre que desincentiva la eficiencia y la optimización del

recurso más importante que cualquier país posee: su capital humano.

Si un país está limitado a exportar solo materias primas, se desperdicia

la creatividad, la innovación y la energía de su gente, quienes podrían

estar produciendo bienes y servicios más complejos y de mayor valor

añadido.

Para contrarrestar estos efectos, una revisión profunda de los sistemas

arancelarios globales es indispensable. Es necesario crear un nuevo

paradigma en el que los países en desarrollo puedan acceder de manera

justa a los mercados internacionales, para que la economía global sea

no solo más robusta, sino también más equitativa. No basta rediseñar

las reglas para un sistema de comercio más transparente y justo, sino

estimular con rotundidad un amplio número de iniciativas de desarrollo

que fomenten la industrialización y diversificación en los países más

vulnerables.

La OMC tiene un papel crucial en la conformación de las políticas y

regulaciones comerciales a nivel global. Dada su influencia, podría

adoptar varias estrategias para abordar el problema de la escalada

arancelaria que afecta desfavorablemente a los países en desarrollo. Por

mi experiencia, este obstáculo comercial podría ser minimizado

mediante la adopción de algunas iniciativas, todas de difícil aplicación,
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como la revisión de aranceles46, las iniciativas para el desarrollo47; los
acuerdos de libre comercio

48
; la impulsión de la transparencia a través

de mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas
49
; la creación de

foros específicos para el diálogo entre países desarrollados y en

desarrollo
50
; el impulso a la concienciación

51
; el refuerzo del mecanismo

de resolución de disputas
52
, etc. Falta una mayor proactividad de la

OMC para enfrentar la cuestión de la escalada arancelaria. La adopción

de al menos una de las medidas propuestas contribuiría favorablemente

a los países en desarrollo a mejorar sus economías, por un lado, y a

crear un sistema de comercio global más justo y equitativo, por otro. Es

un imperativo moral y económico abordar este problema para asegurar

que los beneficios del comercio internacional se distribuyan de manera

más equitativa entre todos los miembros de la entidad. No es justo que

los países en desarrollo queden relegados a ser meros proveedores de

materias primas.

3.3. Ingresos fiscales

En el mundo globalizado en el que vivimos, las tarifas aduaneras

representan para muchos países en desarrollo no solo un recurso
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Pero más allá del aspecto fiscal, la reducción de tarifas también plantea

el desafío de cómo integrar eficazmente a estos países en la economía

internacional. Aquí es donde entra en juego el difícil equilibrio entre la

apertura y la protección. Abrir las puertas al comercio internacional sin

las condiciones apropiadas puede resultar en la “inundación” del

mercado local con productos extranjeros, lo que podría aniquilar

industrias locales enteras que no pueden competir en precio o calidad.

Esto, a su vez, podría llevar a un aumento del desempleo y la

desigualdad social.

Al incorporarse en el sistema comercial global, los países en desarrollo

se someten a las dinámicas de poder que se reflejan en las normativas

internacionales, en las fluctuaciones de precios de los bienes básicos y

en las presiones competitivas, entre otras variables que suelen poner en

desventaja a esos países
54
. Para maximizar los beneficios del comercio

internacional, es crucial que estos países puedan diversificar sus

economías y crear fuentes alternativas de ingresos antes de reducir

significativamente las tarifas. Sin embargo, la solución no es sencilla, ya

que las inversiones en tecnología, el fortalecimiento de sectores

emergentes, o incluso la búsqueda de acuerdos comerciales más

equitativos que incluyan cláusulas de protección para industrias clave

exigen un enorme esfuerzo político con resultados demorados e

inciertos.
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Considero esencial considerar también el diseño de políticas fiscales

menos dependientes de los ingresos por tarifas. Para eso, las reformas

tributarias -un tema pendiente en los países en desarrollo- deberían

apuntar a la acumulación de capital y a la renta, y no solamente al

consumo. Este tipo de enfoque requiere un esfuerzo gubernamental

sostenido y el apoyo de organizaciones internacionales, tanto en

términos financieros como técnicos.

En última instancia, la inserción de países en desarrollo en la economía

global es una operación delicada que requiere una visión a largo plazo,

planificación cuidadosa y una fuerte voluntad política. Reducir las

tarifas sin tener en cuenta estos elementos podría no solo amenazar la

estabilidad fiscal, sino también sabotear las perspectivas de desarrollo

sostenible y equitativo de estas naciones.

3.4. Competencia desleal

La cuestión de las barreras arancelarias y los subsidios es uno de los

puntos más cruciales y controvertidos en el diálogo internacional sobre

comercio y desarrollo económico. Los países en desarrollo, que buscan

encontrar su lugar en una economía global interconectada, a menudo

se enfrentan a un doble estándar. Se les insta a abrir sus mercados,

reducir sus tarifas y liberalizar sus economías, argumentando que el

libre comercio es una fuerza democratizadora que beneficia a todos los

participantes. No obstante, los mismos países desarrollados que

promueven estas políticas protegen sus propios sectores, como la

agricultura, a través de generosos subsidios y aranceles altos que

distorsionan el comercio
55
.

Este doble rasero no solo socava la confianza en las instituciones

internacionales, sino que también coloca a los productores de países en

desarrollo en una posición extremadamente desventajosa. Los subsidios

en los países desarrollados pueden llevar a la sobreproducción de

ciertos bienes, como alimentos, que luego son exportados a precios

artificialmente bajos. Los productores locales en los países en desarrollo

no pueden competir contra estos precios y, como resultado, se ven

marginados en sus propios mercados. Esto tiene un efecto devastador
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Uno de los caminos a explorar podría ser el desarrollo de un “índice de

equidad comercial”, que permita evaluar en términos cuantitativos y

cualitativos la justicia de las políticas comerciales de un país, tanto

internas como externas. Naturalmente, se trata de una propuesta

controversial y de difícil diseño e implementación. Si fuera posible su

establecimiento, ayudaría a presionar a los países desarrollados a hacer

ajustes en sus políticas de subsidios y aranceles, ofreciendo al mismo

tiempo a los países en desarrollo una plataforma desde la cual

argumentar para un cambio sistemático. También sería prudente

abogar por acuerdos bilaterales o regionales que incorporen cláusulas

de equidad, permitiendo cierto grado de protección para los sectores

más vulnerables de los países en desarrollo. Puestos a soñar, sería

interesante que la OMC considerara un mecanismo de compensación

temporal para mitigar los efectos perjudiciales de los subsidios y

aranceles en los países desarrollados, aunque esta medida seguramente

encontraría fuerte resistencia.

La creación de un sistema comercial verdaderamente equitativo que

permita a los países en desarrollo participar en igualdad de condiciones

es una aspiración justa. La globalización y el comercio internacional

tienen el potencial de ser fuerzas poderosas para el bien, pero solo si se

administran de manera justa y equitativa. La inserción de los países en

desarrollo en la economía internacional es un reto enorme, pero
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absolutamente necesario, no solo para el bienestar de estos países, sino

para la estabilidad y la justicia del sistema económico mundial.

3.5. Diversificación económica

Las barreras arancelarias impuestas por los países desarrollados

funcionan como un obstáculo casi insuperable para la diversificación

económica de los países en desarrollo, exacerbando la vulnerabilidad de

estas naciones ante fluctuaciones del mercado y condiciones

geopolíticas. En teoría, la ventaja comparativa debería permitir a cada

país especializarse en la producción de bienes y servicios donde pueda

ser más eficiente, generando beneficios para todos a través del comercio

internacional
58
. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y

desigual, especialmente cuando las políticas arancelarias entran en

juego. Cuando países en desarrollo encuentran sus productos gravados

con altos aranceles en mercados extranjeros, su capacidad para

diversificar sus economías se ve severamente limitada. Imaginemos, por

ejemplo, un país como Ghana, rico en cacao, pero con una economía en

desarrollo. Aunque podría querer diversificar hacia la producción de

productos manufacturados o servicios tecnológicos, se encuentra con

que sus exportaciones de cacao son bien recibidas en mercados

internacionales, pero cualquier intento de añadir valor al cacao a través

de la producción de chocolate enfrenta barreras arancelarias y

estándares de calidad impuestos por países desarrollados. En

consecuencia, la economía de Ghana permanece cautiva de una única

fuente de ingresos, vulnerable a las fluctuaciones del precio del cacao y

con pocas oportunidades para el desarrollo industrial. Lo mismo ocurre,

aunque con algo menos de peso, con las exportaciones indonesias de

ese fruto
59
.

El papel de la OMC en este contexto es especialmente importante, pero

a menudo ambiguo. La entidad busca la liberalización del comercio y la

eliminación de barreras arancelarias, pero las críticas sugieren que a

menudo se ve sesgada por los intereses de sus miembros más

poderosos, limitando su efectividad para abordar las preocupaciones de
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los países en desarrollo. Las rondas de negociaciones, como la Ronda de

Doha centrada en el desarrollo, han avanzado lentamente y han

fracasado en gran medida en abordar las preocupaciones de los

miembros más pobres
60
. La cuestión aquí es doblemente difícil porque

los países desarrollados también enfrentan presiones internas para

proteger sus propias industrias, lo que lleva a un círculo vicioso donde

las barreras arancelarias se mantienen o incluso se incrementan. Pero

este proteccionismo tiene un coste, y suele ser pagado por los países

más pobres y vulnerables. Para cambiar realmente la situación, sería

necesario un enfoque más inclusivo que incluya políticas que realmente

fomenten la transferencia de tecnología, la formación de alianzas

estratégicas para la inversión en infraestructuras y la creación de

mecanismos que permitan a los países en desarrollo añadir valor a sus

productos antes de exportarlos. En mi modo de ver, aunque la OMC

tiene un papel a jugar, la responsabilidad también recae en los países

desarrollados para repensar sus políticas arancelarias y comerciales en

el contexto más amplio del desarrollo global. Hasta que eso ocurra, los

países en vías de desarrollo seguirán enfrentando un camino lleno de

obstáculos para participar de manera significativa y beneficiosa en la

economía global.

4. BARRERAS NO ARANCELARIAS

4.1. Normas y Regulaciones Técnicas
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objetivo es proteger al consumidor
63
, estas normas se han convertido en

una espada de doble filo, especialmente para los países en desarrollo

que buscan una inserción efectiva en la economía global. Mientras los

miembros más avanzados de la OMC tienen la capacidad técnica y los

recursos para adaptarse rápidamente a los estándares exigidos, los

países en desarrollo enfrentan serias dificultades para cumplir con

regulaciones que a menudo consideran inaccesibles. Un ejemplo de eso

son las rigurosas normativas de la Unión Europea sobre el uso de los

pesticidas en productos agrícolas que literalmente impiden a un

pequeño agricultor de un país en desarrollo exportar sus productos al

mercado común. Cuando las reglas son muy estrictas o específicas

(como en el ámbito del sector automovilístico o farmacéutico, donde las

normas de calidad y seguridad son altamente especializadas), se reduce

enormemente las oportunidades para que los países en desarrollo

compitan en igualdad de condiciones, lo que perpetúa un ciclo de

dependencia económica y limita el potencial de crecimiento de estas

naciones.

La OMC ha estado trabajando en la mejora de la transparencia y la

justicia en la aplicación de estas reglas, con el fin de facilitar el

comercio especialmente para los países en desarrollo. De hecho, ha

instado a los países a que notifiquen sobre nuevas regulaciones

técnicas, ha proporcionado foros para discutir posibles soluciones y

adaptaciones que permitan una competencia más equitativa, se han

establecido fondos y programas de capacitación para ayudar a los

países menos desarrollados a adaptarse a nuevas normativas, etc.
64
Sin

embargo, estos esfuerzos, aunque bien intencionados, hasta ahora

fueron insuficientes para cerrar la brecha entre países desarrollados y

en desarrollo, ya que no abordan las desigualdades estructurales que

originan estos desafíos. Para alcanzar un sistema comercial

verdaderamente equitativo, sería necesario un enfoque más integral que

vaya más allá de simples ajustes técnicos, abordando las raíces del

problema en términos de acceso a tecnología, educación y capital.

4.2. Licencias de Importación y Exportación

La obtención de licencias de importación y exportación se ha convertido

en un proceso crítico, pero a menudo complejo en el mundo del
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La cuestión radica en que estos permisos especiales requieren un cierto

nivel de sofisticación administrativa y legal, algo que las pequeñas

empresas y los gobiernos de países en desarrollo a menudo carecen.

Esto da lugar a un círculo vicioso: sin los recursos para obtener las

licencias necesarias, estas entidades se ven incapacitadas para acceder

a mercados más grandes, lo que a su vez limita su crecimiento y su

capacidad para generar ingresos que podrían utilizarse para superar

estas barreras burocráticas. Nos viene a la mente el caso del sector

agrícola de varios países africanos, como, por ejemplo, Ghana o Kenia.

A pesar de tener una rica biodiversidad y suelo fértil, los agricultores

locales se enfrentan a obstáculos casi insuperables cuando intentan

exportar productos como el cacao o el café debido a la complejidad en el

cumplimiento de las normas de calidad y licencias de exportación

impuestas por los países desarrollados.

La OMC ha reconocido estos desafíos, pero enfrenta sus propios

problemas para abordarlos de manera efectiva. Aunque la entidad tiene

como objetivo crear un sistema comercial abierto y equitativo, su

capacidad para cambiar las normas de licencias o para influir en los

acuerdos bilaterales que imponen estas barreras es limitada
66
. Además,

sus miembros desarrollados tienen una influencia mayor en la

formulación de políticas y, en ocasiones, son reacios a cambiar un

sistema que les beneficia.

4.3. Restricciones Cuantitativas (Cuotas)

Las restricciones cuantitativas, también denominadas “cuotas”, son

medidas proteccionistas que establecen límites específicos a la cantidad
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Para los países en desarrollo, el impacto de las cuotas puede ser

particularmente perjudicial. Estos países, que ya enfrentan múltiples

desafíos como infraestructuras deficientes, la falta de acceso a

financiamiento y tecnologías obsoletas, se encuentran con otra barrera

al intentar acceder a mercados más grandes, desarrollados y

potencialmente lucrativos. Tomemos como ejemplo el caso del algodón,

un producto crítico para varios países africanos. Las cuotas y subsidios

en países desarrollados han limitado severamente la capacidad de estos

Estados para exportar ese producto a mercados más rentables,

dificultando su desarrollo económico y manteniendo a sus agricultores

en un ciclo de pobreza
69
.

La OMC enfrenta un dilema complejo al intentar equilibrar los intereses

de sus miembros más ricos y más pobres. Aunque uno de sus objetivos

es la liberalización del comercio internacional, la realidad es que su

poder para hacer cumplir sus resoluciones es limitado. Los países más

ricos y poderosos a menudo logran mantener políticas proteccionistas, a

pesar de las directrices de la entidad. Asimismo, la organización

enfrenta críticas por no hacer lo suficiente para incluir las voces de los

países en desarrollo en la toma de decisiones
70
. Para maximizar los

beneficios generados por el comercio internacional, es esencial revisar el

uso de cuotas y otras formas de proteccionismo. En un escenario ideal,
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la eliminación gradual de estas barreras permitiría una distribución

más equitativa de los beneficios del comercio global. Países en

desarrollo podrían diversificar sus economías, acceder a tecnologías

más avanzadas y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de sus

poblaciones.

4.4. Prohibiciones de Importación o Exportación

Las prohibiciones de importación o exportación de ciertos productos

son una realidad compleja que afecta al comercio internacional, con

especial impacto en los países en desarrollo. Estas restricciones pueden

deberse a diversas razones, desde la seguridad nacional hasta la

protección de los recursos naturales, pasando aún por la moral pública

o la religión oficial del Estado (ciertos países islámicos prohíben la

importación de gominas para el pelo, consideradas “modismos

occidentales”)
71
. Esta cuestión es de suma importancia porque las

prohibiciones comerciales limitan gravemente la capacidad de los países

en desarrollo para insertarse en el mercado global de manera efectiva. A

menudo, los países más pobres dependen de un número reducido de

productos para sus exportaciones, como los minerales o productos

agrícolas
72
. Si estos se ven sometidos a restricciones de comercio, las

economías de dichos países acentúan su vulnerabilidad.
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conservar la biodiversidad. Aunque esta medida tiene una intención

ecológica, afecta a los países que podrían beneficiarse económicamente

de estos recursos naturales.

La OMC enfrenta una tarea hercúlea al tratar de equilibrar las

necesidades de los países en desarrollo con las de los países

desarrollados, y las prohibiciones comerciales constituyen un terreno

especialmente delicado. Aunque la entidad intenta eliminar barreras al

comercio, también reconoce, en su historia más reciente, la necesidad

de ciertas restricciones para objetivos legítimos como la seguridad o la

protección ambiental
74
. Nada de eso ha impedido las críticas al sistema

actualmente existente por favorecer a los países más ricos, que a

menudo imponen las restricciones, en detrimento de los países en

desarrollo. Para mejorar la situación, la OMC podría considerar un

sistema de “compensaciones” para los países en desarrollo afectados

por estas prohibiciones, o incluso fomentar programas de desarrollo

sostenible que permitan a estos países explotar sus recursos de una

manera ética y sostenible. Esto no es -ni nunca ha sido- fácil, puesto

que este tipo de soluciones exigen un compromiso real de todas las

partes involucradas y un esfuerzo considerable para superar las

diferencias políticas y económicas que existen entre los miembros de la

organización.

4.5. Subsidios a la Exportación

Los subsidios a la exportación son una herramienta política y

económica que tiene el potencial de transformar por completo la

dinámica del comercio internacional. Al brindar ventajas competitivas a

los productos nacionales en mercados extranjeros, estas medidas

buscan potenciar la posición de un país en el ámbito comercial global
75
.

Si bien los subsidios pueden ofrecer beneficios a corto plazo para las

economías más desarrolladas, suelen crear un entorno cada vez más

desafiante para los países en desarrollo que intentan insertarse en la

economía internacional. Los países más ricos pueden permitirse otorgar

amplios subsidios a sus sectores estratégicos, garantizando que sus

productos sean más baratos o atractivos que los productos importados.

Tomemos como ejemplo la industria agrícola de Estados Unidos y la

Unión Europea. Ambos destinaron grandes sumas de dinero en
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subsidios para sus agricultores, lo cual resultó en sobreproducciones

que fueron – y son- exportadas a mercados globales a precios

reducidos
76
. Los productores agrícolas de países en desarrollo, sin el

respaldo de subsidios gubernamentales sustanciales, enfrentan una

competencia desleal y suelen ser expulsados del mercado.

Esta realidad se convierte en un obstáculo casi insuperable para los

países en desarrollo que buscan maximizar los beneficios del comercio

internacional. Con mercados saturados por productos subsidiados,

estos países tienen pocas oportunidades de desarrollar sus propias

industrias o de diversificar su economía. Están, en efecto, encerrados

en un ciclo de dependencia de la importación y de exportación de un

rango muy limitado de productos, lo cual mina su crecimiento y

desarrollo a largo plazo.

En este contexto, la OMC tiene un papel crítico pero complicado.

Mientras que su mandato incluye la promoción de un comercio justo y

equitativo, enfrenta serias dificultades para abordar el tema de los

subsidios a la exportación de manera efectiva, debido tanto a los

desequilibrios de poder generados por la influencia de los países más

ricos, que son precisamente los que más emplean estas prácticas, como

por la inadecuación de las normativas actuales sobre subsidios para

tratar la complejidad del problema. Así, nos encontramos con una

paradoja: la entidad que debería servir como árbitro y mediador en

estos desafíos es, en cierta medida, incapacitada por las mismas

dinámicas de poder que perpetúan el problema. La entidad necesita

reformas profundas y mecanismos más efectivos para tratar con este

tipo de prácticas comerciales desleales, si de verdad se pretende crear

un escenario más equitativo en el comercio internacional.

4.6. Normas de Contenido Local

Las Normas de Contenido Local (NCL) son directrices regulatorias que

estipulan que un cierto porcentaje de los insumos, componentes o valor

agregado de un producto debe ser de origen local. Estas normas tienen

como objetivo primordial favorecer a los productores nacionales por

encima de sus competidores extranjeros, en un esfuerzo por estimular

la economía local, fomentar la creación de empleo y fortalecer sectores
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industriales clave.
77

Su aplicación presenta desafíos complejos,

especialmente para los países en desarrollo que buscan insertarse en el

tejido económico global. Para esos países, las NCL representan una

espada de doble filo. Por un lado, ofrecen una oportunidad para

desarrollar industrias nacionales incipientes, protegiéndolas de la

competencia de multinacionales mejor establecidas. Este ha sido el caso

de Brasil con relación a su industria petrolera, visando fomentar una

cadena de suministro nacional robusta. No obstante, estas normativas

suelen crear barreras al comercio internacional, reduciendo así las

oportunidades de acceder a mercados más grandes y sofisticados.

4.7. Inspecciones y Procedimientos Aduaneros
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Los procedimientos aduaneros excesivamente complicados y las

inspecciones exhaustivas y meticulosas constituyen barreras no

arancelarias que pueden tener un impacto perjudicial en la economía

global. Aunque estos métodos pueden diseñarse con la intención de

proteger la economía nacional o la seguridad pública, en la práctica, a

menudo sirven para retrasar o encarecer las importaciones de manera

desproporcionada. Este escenario es particularmente desafiante para

los países en desarrollo, ya que pone en juego no solo la velocidad sino

también la viabilidad económica de sus operaciones comerciales

internacionales
81
. Las economías emergentes, a menudo carecen de la

infraestructura y los recursos para navegar eficazmente por estas

complejidades burocráticas. Los costos asociados relacionados con la

cumplimentación de múltiples formularios, los largos tiempos de espera

para la aprobación de productos, las tarifas adicionales por

inspecciones, etc. suelen desplazar las pequeñas y medianas empresas

(PYMEs) de países en desarrollo para fuera del comercio internacional.

Un ejemplo siempre recordado de este desafío es el de los productos

agrícolas de países africanos intentando entrar en el mercado de la

Unión Europea. A pesar de tener productos de alta calidad, los

rigurosos controles aduaneros y las estrictas normativas sanitarias

hacen que estos productos lleguen tarde y se vendan a precios mucho

más altos que los productos locales o de países con acuerdos

comerciales más favorables.
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Para maximizar los beneficios del comercio internacional y permitir una

inserción más equitativa de los países en desarrollo en la economía

global, es crucial abordar estos obstáculos aduaneros y burocráticos.

No obstante, esta tarea es muy compleja, ya que requiere una

reevaluación profunda y colaborativa de los procedimientos actuales,

que no solo implique a las entidades gubernamentales sino también a

las organizaciones internacionales, el sector privado y las ONGs, para

crear un sistema más justo y eficiente.

4.8. Políticas de Compras del Gobierno

Las políticas de compras gubernamentales que favorecen a los

productores nacionales sobre las ofertas extranjeras, aunque pueden

tener beneficios internos inmediatos, plantean problemas significativos

para la economía global, y en particular para los países en desarrollo
83
.

Estas políticas, conocidas en algunos círculos como “proteccionismo

gubernamental”, pueden ser vistas como una inversión en el

fortalecimiento de la industria local, pero a menudo a expensas de una

mayor eficiencia económica y de las oportunidades para los países

menos desarrollados. Ellas son especialmente críticas porque las

compras del gobierno representan una parte sustancial de la demanda

de bienes y servicios en una economía. Cuando esta demanda se dirige

exclusivamente hacia los proveedores nacionales, se puede desplazar a

los proveedores extranjeros, incluyendo a aquellos de países en

desarrollo que están ansiosos por acceder a nuevos mercados. De

hecho, la incapacidad para competir en estos mercados desarrollados

puede limitar seriamente la diversificación económica y la acumulación

de capital en países en desarrollo, exacerbando desigualdades

económicas globales
84
.

Para un país en desarrollo, las políticas proteccionistas de los países

ricos no solo significan la pérdida de oportunidades comerciales, sino

también la imposibilidad de acceder a economías de escala y a

tecnologías más avanzadas que suelen estar disponibles en mercados

más grandes y competitivos. Esto, a su vez, puede atrapar a estos
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países en ciclos de pobreza y dependencia económica. Si observamos,

por ejemplo, la industria textil en Bangladesh, veremos que, a pesar de

ofrecer precios muy competitivos, enfrenta barreras comerciales y

aranceles que limitan su acceso al mercado estadounidense y europeo.

La OMC enfrenta desafíos considerables para equilibrar las necesidades

de sus miembros desarrollados y en desarrollo. Aunque ha habido

rondas de negociaciones, como la Ronda de Doha, que se han centrado

específicamente en el desarrollo, los progresos han sido lentos. Uno de

los problemas es la falta de flexibilidad y adaptabilidad para abordar los

desafíos específicos que enfrentan los países en vías de

industrialización. Las normas son a menudo rígidas y no tienen en

cuenta las disparidades económicas entre los países. Una de las formas

de maximizar los beneficios del comercio internacional sería a través de

políticas de compras gubernamentales más inclusivas que no solo

consideren el costo, sino también otros factores como la calidad, la

sostenibilidad y el impacto socioeconómico más amplio. Así, países en

desarrollo con ventajas competitivas en áreas específicas podrían

acceder a mercados que de otro modo estarían cerrados para ellos.

4.9. Regulaciones Sanitarias y Fitosanitarias

Las regulaciones sanitarias y fitosanitarias son fundamentales para

garantizar la seguridad y bienestar de las personas, animales y plantas.

Sin embargo, también representan una compleja doble espada,

especialmente para los países en desarrollo que buscan insertarse en la

economía internacional. Por un lado, estas medidas salvaguardan la

salud pública y la integridad ecológica, estableciendo estándares que

reducen la propagación de enfermedades y la introducción de especies

invasoras. Pero, por otro lado, a menudo son utilizadas como

herramientas proteccionistas que limitan las importaciones bajo el

pretexto de la seguridad
85
.

Los países en desarrollo enfrentan desafíos significativos para cumplir

con estos requisitos sanitarios y fitosanitarios, lo que a menudo

dificulta su capacidad para maximizar los beneficios del comercio

internacional. Primero, la implementación de estándares globales puede

requerir una infraestructura tecnológica y científica de la que muchos

de estos países carecen. Esto se traduce en altos costos para cumplir

con las regulaciones y, en última instancia, en un acceso limitado a
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mercados más grandes y lucrativos. Un ejemplo de ello es el caso de las

exportaciones de mango de países como India o Pakistán, que han

enfrentado restricciones en mercados europeos debido a

preocupaciones sobre plagas.

Las regulaciones sanitarias y fitosanitarias son habitualmente volátiles,

cambiando en respuesta a nuevos descubrimientos científicos o

situaciones de emergencia, como brotes de enfermedades. Algunas

veces su uso puede llegar a ser abusivo, restringiendo el acceso al

mercado nacional de productos que finalmente son considerados

inocuos para la salud humana. Los gobiernos que adoptan tales

medidas proteccionistas suelen jugar con la duda y el miedo de la

población (muchas veces deliberadamente estimulados) y con la falta de

posiciones concluyentes por parte de la comunidad científica sobre

cuestiones específicas, lo que ocurre con frecuencia. En un escenario

así, los países con menos recursos naturalmente tienen mayores

dificultades para adaptarse rápidamente a los cambios derivados de

esas volatilidades, soportando pérdidas económicas significativas al no

conseguir vender sus productos en los mercados más ricos.

La OMC tiene un papel delicado en este escenario. Por un lado, busca

promover un comercio más libre y justo; por otro, debe reconocer la

soberanía de los Estados para proteger la salud de sus ciudadanos y su

biodiversidad. A menudo, sus mecanismos de resolución de disputas se

encuentran atrapados en la complejidad inherente a estas cuestiones.

Un ejemplo significativo de esto ha sido la disputa entre los Estados

Unidos y la Unión Europea sobre el pollo clorado, donde

preocupaciones sanitarias y proteccionismo se mezclaron de manera

casi inseparable
86
. Para mejorar la situación de los países en desarrollo,

sería conveniente que la entidad implemente programas de asistencia

técnica que faciliten la adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias

compatibles con las normas internacionales y que tomen en cuenta las

asimetrías y necesidades de sus miembros menos desarrollados. El

incremento de la transparencia y la participación más ostensiva y

efectiva de estos países en la elaboración de nuevas regulaciones,

garantizando que sus intereses y limitaciones sean tenidos en cuenta

también nos parece fundamental. Es un tema de enorme magnitud,

pero sin solución a medio o largo plazo.

4.10. Barreras Voluntarias a la Exportación
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Las Barreras Voluntarias a la Exportación (BVE) son acuerdos mediante

los cuales un país exportador acepta limitar, de manera voluntaria, la

cantidad de un producto específico que exporta a otro país. A menudo,

estas medidas se adoptan para evitar sanciones comerciales más

severas o la imposición de aranceles punitivos por parte del país

importador. Aunque en el corto plazo puedan parecer una solución

viable, las BVE presentan serias complicaciones para la integración de

los países en desarrollo en la economía global. Su relevancia radica en

que ofrecen una suerte de “solución pacífica” ante la amenaza de una

guerra comercial. No obstante, para los países en desarrollo, este tipo

de “paz” suele venir a un alto costo, ya que las limitaciones

autoimpuestas a las exportaciones obstaculizarían el crecimiento

económico y la diversificación, especialmente en países cuya economía

depende en gran medida de un pequeño número de productos

exportables. Tomemos como ejemplo varios países africanos que

dependen de la exportación de materias primas como el cacao o los

minerales. Una BVE en estos productos podría frenar el desarrollo de

estas naciones, perpetuando su estado de vulnerabilidad económica y

limitando su capacidad para invertir en otros sectores productivos
87
.

Otra dificultad surge al intentar maximizar los beneficios del comercio

internacional. Las BVE conllevan a la falta de competencia, lo cual, a

largo plazo, conducen a la complacencia y a una falta de innovación en

los sectores afectados. El uso de BVE se ha verificado en diversas

ocasiones, tanto entre países desarrollados
88

como entre países

desarrollados y países en desarrollo
89
.

La OMC enfrenta una tarea monumental al intentar mitigar estos

problemas. Uno de los desafíos más grandes es el de equilibrar las

necesidades y deseos de sus miembros más poderosos con los de los

países en desarrollo, especialmente los menos adelantados. Las
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4.11. Barreras de Idioma y Etiquetado

El problema del idioma y del etiquetado en las especificaciones de

productos representa un escollo significativo, particularmente para los

países en desarrollo que buscan insertarse en la economía internacional

y maximizar los beneficios generados por el comercio. Esta barrera no

sólo es idiomática sino también cultural, técnica y, en muchos casos,

reglamentaria
91
. Para empezar, las dificultades idiomáticas limitan la

competitividad de los países en desarrollo en varios niveles. Por un lado,

la falta de recursos para traducir toda la documentación y etiquetado de

productos al idioma del país importador supone una inversión inicial

que muchos pequeños y medianos empresarios no pueden costear. Por

otro lado, hay una especie de “imperialismo lingüístico” en el que

idiomas como el inglés se han convertido en el estándar de facto en

mercados internacionales, dificultando la inserción de países donde el

inglés no es la lengua predominante. Las regulaciones estrictas sobre

etiquetado, muchas veces justificadas por preocupaciones de seguridad

y calidad, pueden ser en realidad formas disfrazadas de proteccionismo.

La Unión Europea tiene normativas muy específicas sobre la etiqueta de

los alimentos, que incluyen desde la procedencia hasta el contenido

nutricional. Estas exigencias pueden ser prácticamente insalvables para

productores de países en desarrollo sin la infraestructura necesaria

para realizar pruebas o certificaciones en conformidad con esos

estándares
92
.
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La OMC enfrenta varios desafíos para nivelar el terreno de juego.

Aunque la entidad se esfuerza por garantizar que las regulaciones de

comercio sean transparentes, predecibles y no discriminatorias, la

implementación de estas directrices es un asunto delicado. A menudo,

los países más ricos tienen más influencia en la formulación de reglas,

lo que lleva a una normativa que favorece sus propios intereses

comerciales. Aunque la entidad tiene mecanismos para resolver

disputas comerciales, estos procedimientos son costosos y complejos, lo

cual dificulta la participación de países con menos recursos. El café

colombiano ha padecido este problema
93
. A pesar de ser un producto de

alta calidad, los productores colombianos han tenido que sortear

numerosas barreras idiomáticas y reglamentarias para acceder al

mercado de los países más ricos: etiquetado en múltiples idiomas,

certificaciones de calidad que se rigen por estándares diversos,

dificultando el acceso a los pequeños productores que no cuentan con

los recursos para cumplir con estos requisitos, etc.

4.12. Barreras de Monetarias y Financieras

Las barreras monetarias y financieras, como las restricciones a la 
transferencia de divisas y las condiciones de pago, representan desafíos 
especialmente perniciosos para la incorporación efectiva de los países 
en desarrollo en la economía internacional. Este tipo de barreras no 
solo reduce la capacidad de estos países para comercializar de manera 
efectiva, sino que también los mantiene en una especie de “segunda 
división” económica, impidiéndoles aprovechar plenamente las 
oportunidades que ofrece la globalización. Una de las dificultades más 
apremiantes es el acceso limitado a divisas fuertes como el dólar 
estadounidense o el euro94.

En muchas naciones en desarrollo, la falta de reservas extranjeras

robustas impide participar en el comercio internacional de manera

fluida, lo que suele llevar a la imposición de estrictos controles de

capital, los cuales, aunque necesarios para proteger la economía local,

también obstaculizan las transacciones transfronterizas. Tomemos

como ejemplo a Venezuela, que ha impuesto durante años severos
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La OMC enfrenta desafíos significativos en este ámbito. Por un lado, la

entidad se ve limitada por la falta de voluntad política de sus miembros

más poderosos para hacer concesiones que beneficien a los países en

desarrollo. Por otro lado, la complejidad inherente a las reglas y

regulaciones comerciales puede ser abrumadora para países con menos

recursos para la negociación y el cumplimiento normativo. No obstante,

hay ejemplos de iniciativas, como el Acuerdo sobre Facilitación del

Comercio de la OMC, en vigor desde febrero de 2017, destinadas a

simplificar los trámites aduaneros y reducir los costos de exportación

para los países menos desarrollados. Aunque estos esfuerzos son

importantes, todavía están lejos de resolver las cuestiones estructurales

asociadas con las barreras monetarias y financieras.

4.13. Limitaciones operacionales

Las restricciones de acceso al mercado en las áreas de distribución,

venta minorista y servicios postventa representan un conjunto de

barreras no arancelarias que tienen un impacto profundamente

negativo en la inserción de las economías en desarrollo en el comercio

global
96
. Estas limitaciones operacionales actúan como un cuello de

botella en la cadena de valor, inhibiendo la capacidad de los

exportadores de países en desarrollo para penetrar en mercados

extranjeros de manera eficiente.
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Los mecanismos restrictivos varían desde acuerdos exclusivos de

distribución, que favorecen a las firmas locales, hasta normativas que

establecen requisitos desproporcionadamente altos en cuanto a la

infraestructura y el capital necesarios para operar en la venta minorista

en mercados extranjeros. Adicionalmente, los servicios postventa son

otro vector clave donde las restricciones de mercado cobran relevancia.

Normas que exigen la existencia de infraestructuras de servicio

localizadas en el país importador, o certificaciones específicas que son

difíciles de obtener para proveedores extranjeros, pueden actuar como

barreras efectivas al libre flujo de bienes y servicios. Estas prácticas no

solo limitan la competitividad de los productos extranjeros, sino que

también reducen el conjunto de beneficios económicos que los países en

desarrollo pueden obtener del comercio internacional, tales como la

transferencia tecnológica o la creación de empleo en sectores de valor

añadido. Lamentablemente, la doctrina se olvida de esos factores en los

análisis de las barreras no arancelarias.
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las restricciones de acceso al mercado, incluyendo las de naturaleza

operacional. Los ciclos de negociación, como la Ronda de Doha, que

estaba destinada a focalizarse en los intereses de los países en

desarrollo, han demostrado ser lentos y en muchos casos, inconclusos.

No existen normativas específicas en el ámbito de la OMC para mitigar

el impacto negativo de estas restricciones operacionales de acceso al

mercado. Sin embargo, nos arriesgamos a sugerir algunas estrategias

para favorecer a los países en desarrollo. En primer lugar, sería

interesante trabajar en la identificación y documentación de estas

prácticas restrictivas a través de informes y análisis, lo que facilitaría el

diálogo entre los países miembros y fomentaría la transparencia en

estas áreas. En segundo lugar, la entidad podría actuar como

mediadora en la formulación de acuerdos multilaterales o bilaterales

que aborden específicamente este tipo de barreras, incluyendo la

negociación de términos más equitativos en acuerdos exclusivos de

distribución o la simplificación de los requisitos para la operación de

servicios postventa en el país importador. La estandarización de normas

y regulaciones también podría facilitar la entrada de países en

desarrollo en mercados más grandes, y la OMC podría jugar un papel

en este proceso. Finalmente, la organización podría ampliar y potenciar

programas como “Aid for Trade” (Ayuda para el Comercio) para incluir

formación y recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir

con los requisitos operacionales y regulatorios en estas áreas específicas

(asistencia técnica para mejorar las capacidades locales en términos de

infraestructura de distribución, estrategias de venta minorista y

servicios postventa, etc.).

4.14. Restricciones Políticas y Económicas

Sanciones, embargos y otras medidas de carácter político y económico

no solo funcionan como barreras no arancelarias, sino que a menudo

representan obstáculos casi insuperables para la inserción de los países

en desarrollo en la economía internacional. Estas medidas suelen surgir

como instrumentos de política exterior, pero sus efectos colaterales

tienen un impacto significativo en la vida económica y social de las

naciones afectadas. Es fácil venir a la mente el caso de Cuba, un país

que ha vivido bajo el embargo económico estadounidense durante

décadas. A pesar de sus recursos naturales y humanos, el país ha

tenido enormes dificultades para acceder a mercados internacionales,

financiación y tecnología, lo que ha llevado a un estancamiento

económico que limita severamente las posibilidades de desarrollo. Irán

es otro país ilustrativo, afectado por sanciones unilaterales y
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multilaterales debido a su programa nuclear. Estas sanciones han

tenido un efecto cascada, ahogando no solo el sector energético sino

también limitando el acceso del país a bienes y servicios esenciales, lo

que compromete su desarrollo a largo plazo. Rusia, tras la invasión de

Ucrania en febrero de 2022, también está padeciendo problemas

similares. Solamente para recordar, Rusia es miembro del BRICS,

bloque al que se sumará Irán a partir del 1 de enero de 2024.

4.15. Propiedad Intelectual

Finalmente queríamos mencionar el tema de la propiedad intelectual,

que se ha convertido en una cuestión central en las dinámicas del

comercio internacional y cuya importancia es especialmente crítica para

los países en desarrollo. Las empresas de estos Estados enfrentan una

serie de complejas barreras cuando intentan insertarse en la economía

global, y la falta de reconocimiento de patentes y marcas registradas

tiende a ser un obstáculo insalvable. La propiedad intelectual no es solo

un asunto legal, sino también un motor económico. Las patentes y las

marcas registradas permiten a las empresas y a los países proteger sus
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La OMC se ha esforzado por mejorar la situación de estos países, pero

los problemas persisten. Los acuerdos como el ADPIC (Acuerdo sobre

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con

el Comercio) intentan establecer un marco legal global para la

propiedad intelectual, pero a menudo son criticados por favorecer a las

grandes economías y corporaciones en detrimento de los países en

desarrollo. No solamente eso, la entidad se enfrenta a la falta de

consenso entre sus miembros sobre cómo equilibrar la protección de la

propiedad intelectual con el acceso a bienes esenciales como
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medicamentos y tecnologías educativas
104
. En este contexto, se hace

necesario pensar en soluciones más flexibles y adaptadas a las

realidades de cada país. Una posible vía podría ser la implementación

de sistemas de licencias más asequibles y la promoción de

transferencias tecnológicas hacia los países en desarrollo, así como la

exploración de acuerdos bilaterales o regionales que permitan a estos

países beneficiarse más directamente de sus propias innovaciones.

5. CONCLUSIONES

La OMC, pese a sus esfuerzos por fomentar un terreno equitativo en el

comercio internacional, enfrenta serios desafíos en mitigar las barreras

comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias. Su dificultad en

este ámbito puede atribuirse a la incapacidad de balancear los intereses

comerciales de los países desarrollados y en desarrollo, manteniendo

aún evidentes desequilibrios en cuanto a la facilitación y acceso a

mercados. Esto ha mermado considerablemente su función primordial

de ser una plataforma que potencie a los países en desarrollo para una

inserción más significativa y equitativa en la economía global. La

persistencia de estas barreras comerciales restringe las oportunidades

de estos países para beneficiarse plenamente del comercio

internacional, manteniendo una brecha creciente de desarrollo y

perpetuando círculos de dependencia económica.
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